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EN  TO RN O  A L  V o C EN T E N A R IO

Edberto  O scar Acevedo

En un a rt ícu lo  a n te rio r : D escubrim iento , llegada, 
encuentro . Hacia e l Vo Centenario  [publicado en el Boletín  
de la Academ ia Nacional de la H isto ria . V o l. L V I I I - L IX . 
1985-1986, Buenos A ire s , 1987, y en esta R ev is ta  de H istoria  
Am ericana y A rgentina . Año X IV . Nos. 27 y 28, 19B7-198B. 
M endoza, 1989], dimos a conocer nuestra  opinión sobre 
ese tem a.

Como com plem ento , brindam os este  conjunto de 
c a lif ic a d a s  in te rp re tac io n e s , que resum im os bajo el t itu lo  
de EN  TO R N O  A L  V o C E N T E N A R IO .

L a  p roxim idad  de 1992 -año en que se conm em orará 
el V o C en ten a rio  del D escub rim ien to  de A m é ric a -  ha hecho 
que d iversos autores hayan ido exponiendo su pensam iento 
a ce rc a  de la s ig n ifica c ió n  del aco n tec im ien to , su tra sce n 
dencia y su d iversa  rep ercusión .

No es ta rea  fá c il re su m ir esas au to rizad as opiniones. 
P e ro , como fren te  a la d if ic u lta d , está  |a necesidad de 
co no ce rlas  y s is te m a tiz a r la s , aco m ete rem o s el in tento , 
seguros de que. con e llo , co n trib u irem o s a ech ar m ás luz 
sobre una cuestión  tan im po rtan te .

En  p rim er lugar: ¿hubo un descubrim ien to?
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En g en e ra l, los se is  au to re s  co nsu ltad o s ad m iten  
e l hecho . P e ro  dos de e llo s  lo p re c isa n . V eam o s.

C a r lo s  M an in i R ío s , h is to r ia d o r uruguayo re c ie n te 
m ente  fa lle c id o , e sc r ib ió : "si em p leam o s c o rre c ta m e n te  
el id io m a , lo que Co ló n  re a liz ó  fue un d escu b rim ie n to .

" L a  R e a l A ca d e m ia  nos d ice  que d escu b rim ie n to  
es 'por an tonom asia  el en cu e n tro , in ven c ió n  o h a lla zg o  
de una t ie r r a  o m ar no d escu b ie rto  o ignorado '. E s  el sen tido  
que t ie n e  en las lenguas ro m an ces . E l  V ocabu lario , de Bruno 
M a g lio r in i. t ra e  p re c isa m e n te  com o e jem p lo  la sco p e rtú  
de l I' A m erica  y la E n c ic lo p e d ia  La ro u sse  lú d é co u v e rte  
de l'A m ériq u e . E l A u re lio  d e fin e : 'T e r ra  que se d esco b rir 
pe la  p r im e ira  vez '. Y  aun en in g lés t ien e  igual s ig n if ic a d o : 
e l W eb ster da como sinónim o d isco v e ry  y exp lo ra tio n . Y  
ag rega este  e jem p lo : d isco ve ry -d a y ;  co lum bus-day".

Y . m ás a d e lan te , n iega im p o rta n c ia  a l a n teced e n te  
de los v ik in g o s , porque "d e scu b rir  una t ie r r a  es h a lla r  igno
rad a  is la  o región y dar n o t ic ia  de) hecho . Se d es-cu b re . 
es d e c ir : se re v e la , se p u b lica  lo e n c o n tra d o "1.

Po r su p a rte . Fe rnand o  A in sa  apu nta  que " la s  d e f in i
c io nes g en era lm ente  ace p tad as  in d ican  que d e scu b rir  es 
e n co n tra r  algo ya e x is te n te  y h a ce r lo  co n o ce r a los dem as. 
Esp añ a  desve ló  a l mundo la e x is te n c ia  a n te r io r  de A m é r ic a ; 
por ta n to , la  d escu b rió . A l h a c e r la  in g re sa r en la  h is to r ia  
de O cc id e n te  no sólo con su p re se n te , s ino  tam b ién  con 
su pasado, pudo m a rca r  e l h ito  de su d e scu b rim ie n to  con 
una fe ch a  p re c isa : e l 12 de o ctu b re  de 1492. N ada m ás 
se n c illo  en p rin c ip io , nada m ás a jeno a una in ve n c ió n " .

Y  c ita  en su tra b a jo  [N o ta  2) a M arian n e  M ahn L o t  
quien "señ a la  un d istingo  e n tre  'd e sc u b r ir ', que im p lic a  
una idea de in te n c io n a lid ad  e v id en te  en la ace p c ió n  in g lesa  
de la  p a lab ra  C d isco ve r'] y 'h a lla r ' o 'e n c o n tra r ', que supone 
una no p re m e d ita c ió n , un fe l iz  a z a r . En  p o rtug ués, la d ife re n 
c ia  es aún m ás c la ra : se h ab ría  ’achado ' [h a llad o ] e l B ra s i l , 
m ie n tra s  la Ind ia h ab ría  sido ’d esco p e rta ' " . [E n  L a  d é co u v e rte

1 C f r . :  ¿"Encuentro" o "descubrimiento"? En VISION. Vol. 69. N° 
9. 2 de octubre de 1987. Pag. 37.
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de l'A m érique. F lam m ario n , P a rís . 1970. p. 1 14-1 17]2 3 4.
Sin em bargo, un cé leb re  autor venezo lano . A rtu ro  

U s la r P ie t r i . ha titu lado  un e sc rito  suyo: Ni descubrim iento  
ni encuentro  y . a pesar de hablar del "incom parab le  hecho 
h istó rico  que ocurrió  hace medio m ilen io" y de a firm a r 
que "descubrim iento  hubo, c ie rtam e n te , aunque tam bién 
hubo m uchas fo rm as de encuentro ", reconoce que "no ha 
sido f á c i l  d ete rm inar la verdadera  n a tu ra leza  del com plejo 
fenóm eno"2.

En este  sentido , y antes de co n tinuar, queremos 
c ita r  los conceptos del e sp e c ia lis ta  colom bino Paolo E m ilio  
T a v ia n i. quien ha e sc r ito : "Desde el punto de v is ta  h istó rico , 
el térm ino  'd escu b rir1 no s ig n ifica  llegar el p rim ero : quiere 
d ec ir lleg ar y v o lv e r , re fe r id o  a alguien que pueda rep e tir 
|a e xp e rien c ia  del descubridor".

T ra s  esto , a renglón seguido, se pregunta: "¿Fu é . 
en verdad , el del grande m arino genovés. un descubrim ien
to ?" . Y  agrega: "D escu b rim ien to  es un térm ino  inadecuado 
e in justo .

"E s  necesario  co nsiderar que los na tivo s que habitaban 
las t ie r ra s  t ra n sa t lá n t ic a s  ya estaban a l l í  con cu ltu ra s  y 
re lig io n es secu la res , y eran p erfectam en te  co nscien tes 
de e llo . Pero  en Europa se ignoraba su e x is te n c ia . ¿C u á l 
fue . pues, el p rim er dato que se descubrió? P rec isam en te  
la ignorancia  europea: fue ese el p rim er descubrim iento  
dentro del descubrim iento"^ .

Com pletando este  aspecto . U s la r  P ie t r i a firm ó  tam 
bién: "para los europeos fue evidentem ente  un descubrim iento  
que les presentó una nueva dim ensión del p laneta y de la

2 C f r . : Presentimiento, descubrimiento e invención de América. 
En Cuadernos Hispanoamericanos N° 411. Madrid, setiembre de 1984. 
Pag. 5.
3 En LA PRENSA. Buenos A ires, 27 de mayo de 1987.

4 C f r . : ; Descubrimiento o encuentro? Un Nuevo mundo. En ATENEA. 
Universidad de Concepción (C h ile ). N° 457. Primer semestre de 
1988. Pág. 189.
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concepción  del hom bre. P a ra  los ind ígenas, de qu ienes nos 
han quedado menos te s tim o n io s , lo fue ig u a lm en te  en e l 
sentido  de ponerse en co n tac to  con hom bres d is t in to s , que 
rep resen tab an  una c u ltu ra  nunca an tes  co n o c id a "5.

P e ro , a e sta  a ltu ra  de la s  op in iones, y pese a que. 
en ú lt im a  in s ta n c ia , se ha hablado de un doble d escu b ri
m iento . en c ie rto  modo, al m en c io n ar la  pre e x is te n te  c u ltu ra  
aborigen , se ha in troducido  la cu estió n  del e n cu e n tro .

Y  en tonces, en segundo lu g a r, cabe p re g u n ta r : ¿N o  
se ría  m ejo r hablar del en cuen tro  de cu ltu ra s?

En este  sen tido , dos re sp u esta s  re su lta n  p a r t ic u la r 
m ente ilu s t ra t iv a s .

L a  p rim e ra , p e rten ece  a) gran h is to r ia d o r m ex ican o  
S ilv io  Z a v a la  (hom bre ponderado e in dep end ien te , si los 
hay] quien, haciéndose cargo  de que v a r io s  in te le c tu a le s  
de su país proponen una v a r ia n te  a la in ic ia t iv a  de c e le b ra r  
e l V o C e n te n a rio , se dedicó a e xa m in a r  la le g it im id a d  de 
esa co nm em oración . Po r eso e sc r ib ió  que com o, a l lleg a r 
los españo les, en M éxico  "hab ía  un d e sa rro llo  p o lít ic o  y 
cu ltu ra ! co nsiderab le  d irig ido  por la  T r ip le  A lia n z a  de M é x ico . 
Tacuba y Tezco co  -aunque su je to  a la s  l im ita c io n e s  p rop ias 
de la  e tapa  de c iv il iz a c ió n  en la  que v iv ía n  en to n ces los 
pueblos del Nuevo Mundo-" se ha c re íd o  que "no debe h ab la rse  
de un d escub rim ien to  por los europeos, que es rezag o  de 
m en ta lid ad  c o lo n ia lis ta , sino de un e n cu en tro  de dos m undos, 
e l V ie jo  y el N uevo , cada uno con su p erso na lidad  p rop ia , 
y de un in te rcam b io  de v a lo re s , que n u estro  n ac io n a lism o  
p o ste rio r -s in  fa lt a r  p reced en te s  n o tab le s en la época espa
ño la- tiende  a ve r com o igual y aun en o cas io n es com o 
superio r por n u estra  parte"^ .

Con el f in  de a n a liz a r  ta l in te rp re ta c ió n . Z a v s la  
co m ien za  por e s ta b le c e r  que los v ia je s  de los d escu b rid o res  
ib é rico s  en los s ig lo s X V  y X V I ab rie ro n  una nueva época

5 En Ob. c i t .  (Nota 3 ).

6 C f r . :  Examen del t ítu lo  de la conmemoración del V Centenario 
del Descubrimiento de América. Ed. Ambos Mundos. México, 1986. 
Pag. 2.
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de la h is to ria  u n ive rsa l, la de la  expansión europea cuyas 
"acc io n es y resu ltados no pueden quedar com prendidos 
dentro de los lím ite s  del encuentro  de los mundos español 
y a z te ca  a p a rt ir  de la segunda década y los com ienzos 
de la te rc e ra  del sig lo X V I . ni am pliando el caso a la genera
lidad de los encuentros con los hab itan tes indígenas" de 
A m érica^ .

En el caso de los portugueses, desde la s  is la s  p róxim as 
del A t lá n t ic o  hasta  Goa, M acao y la s  M olucas. se fundó 
un nuevo mundo: "No porque se t ra ta ra  de t ie rra s  va c ía s  
ni de episodios u n ila te ra le s , pues en m uchas partes los 
portugueses ha lla ron  hom bres, cu ltu ra s  y lenguas estim ab les , 
sino porque el im pulso h istó rico  ven ía  de e llo s con sus carab e
las y galeones, sus a rm as de fuego, su e sp ír itu  de descubri
m iento , co m ercio  y co lo n izac ió n . Por lo que toca al co n ti
nente am erican o , de esa página h is tó rica  queda nada menos 
que el B ra s il" .

Y  en el de los españoles, con la extensión  de sus 
em presas a p a rt ir  de la s  C a n a r ia s , pasando por el decis ivo  
v ia je  colom bino y la poste rio r co lo n izac ió n  del C ontinente  
am erican o , m ás el descubrim iento  del Océano P a c íf ic o  
y la c ircunnaveg ació n  de la T ie r ra , e scribe  que estos "son 
grandes hechos ajenos al co n tacto  hispano-azteca"® .

Por todo e llo , a f irm a : "No debemos re c o rta r  el re cu e r
do de esa acc ión  h is tó r ic a  disputando la term ino lo g ía  del 
V C en ten a rio  del descubrim ien to  co lom bino. Se nos d ice 
que éste  dio por resu ltado  el encuentro  de dos mundos, 
el V ie jo  y el N uevo, y es verdad pero p a rc ia lm e n te , porque 
de las grandes navegaciones ib é rica s  no queda so lam ente 
e| encuentro  h ispano-m exicano  o h ispano-indio en genera l, 
sino una m u ltip lic id ad  de encuentros de gentes y cu ltu ra s  
que p rec isam ente  van a m arca r la s ig n ifica c ió n  del cam bio 
h istó rico  a p a rt ir  de la expansión in ic iad a  en el curso de) 
sig lo X V . H ay encuentros de Europa con A f r ic a : por la 7 8

7 Idem, fd. Pag. 3.

8 Idem, id . Pág. 4.
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ru ta  del Cabo de Buena E sp e ran za  con el O rie n te ; a tra v é s  
del A t lá n t ic o  con la que vino a lla m a rse  A m e rica  y luego 
por el P a c íf ic o  con A s ia . L a  propia h is to r ia  y |q población 
de M éxico  a p a rt ir  de C o rté s  quedan en re la c ió n  con a fr ica n o s  
y o r ie n ta le s , lo cua l hace n ecesario  am p lia r la idea del 
encuentro  de dos mundos [e l europeo con inclusión  de la 
m ayo ría  de españo les, y los portugueses, ita lia n o s , fran ce ses , 
a lem anes e ing leses que m arcan  su p resen c ia  en la N ueva 
Esp añ a , al lado1 de los re s id e n tes  de origen jud ío  e in m ig ran tes 
m o risco s ; y el indio com puesto a su vez  de va rio s  grupos 
cu ltu ra le s  y lin g ü ís tico s ] para tom ar en cuenta  todo lo 
que o cu rr ió . Aún los m ú ltip le s  encuentros en el vasto  suelo 
de| Nuevo Mundo no fueron s im ila re s  ni pueden ceñ irse
a lo ocurrido  en la t ie r ra  m e x ic a n a "9 10 11.

T ra s  esto , que p arece  d e fin it iv o , y después de reco rd a r 
la  evo luc ión  de la idea sobre los resu ltad os de los p rim ero s 
v ia je s  de descub rim ien to  y la revo luc ió n  c ie n t íf ic a  y tecno
ló g ica  ocasionada por e llo s , a seve ra : "C reo  que bastan
estas  o b servac io n es para com prender que la su stitu c ió n  
del té rm ino  del V  C en te n a rio  del D escu b rim ien to  de A m é ric a  
por el de En cu e n tro  de dos mundos, el V ie jo  y el N uevo, 
no es ap ta  ni co n v in cen te " *9.

F in a lm e n te , apunta que an tes y ahora "los ce los 
nac io na le s" en tre  pa íses europeos y los d e fe cto s  y e rro re s  
en la co lo n izac ió n  av ivan  la d iscusión sobre las co nsecuen cias 
del D e scu b rim ien to . V co n c lu ye , ad v irt ien d o : "E l h ilo  es 
retom ado ahora por algunos p o rtavo ces de los in te rese s
p o lít ico s  del este  de Europa que ven a s í la oportunidad
de cen su ra r a l im p e ria lis i io . al co lo n ia lism o  y de a lim e n ta r 
la  propaganda te rce rm u n d is ta . a riesgo de poner en cuestión  
la e x is te n c ia  m ism a de la A m é rica  L a t in a  y su in teg rac ió n  
h is tó r ica "

9 Idem, fd. Pág. 5-6.

10 Idem, fd. Pág. 6.

11 Idem, id . Pág. 7.
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Lo  notab le  es que. en este  m ism o sentido -y  c la ro , 
a nuestro  p a re ce r , sin  conocer el a rt ícu lo  de Z a v a la -  M anini 
R ío s  fo rm u la rá  la  segunda resp uesta , t ra s  p regu ntarse : "¿P o r
qué. en tonces, ese re ite ra d o  empeño que e x is te  de reem p laza r 
'd escubrim ien to ' por 'en cu en tro '?" .

"No es m era cuestión  sem án tica  ni cosa fú t i l" , re s
ponde. "E l é tim o  la tin o  de 'encuentro ' es co n tra , fre n te  
a . e n fren tad o . Fue  este  el p rim er s ig n ificad o  en lengua 
ro m an ce , y si bien se extend ió  después a otros -en co n tra rse  
en un punto dos cosas o personas, e incluso  la acepción 
de reunión y aun de en tend im ien to - se m antiene siem pre 
el va lo r de 'choque', de 'en fren tam ien to '.

"Lo  que o cu rrió  el 12 de octubre de m 92 no fue 
un encuentro  sino el descubrim iento  de t ie r ra s  ’no descu
b ie rta s  e ignoradas' por el mundo o cc id e n ta l.

A grega que en el "in ten to  de su s t itu ir"  'descubrim iento ' 
por 'encuentro ' han "co incid ido  dos co rr ie n te s" .

"U na . nórd ica  y n o rteam e rican a , busca red u c ir a 
Colón a navegante de menor im p o rtan c ia , d etrás y por 
debajo de los v ik in g o s . En su ce lo  a n t ila t in o , hay quienes 
han llevado  la p ro testa  co n tra  la ce leb rac ió n  del an ive rsa rio  
hasta  las N aciones U n id as. En e sen c ia , es una m an ife stac ió n  
de u ltran ac io n a lism o  r a c ia l .

"L a  o tra , d e riva  de una in te rp re tac ió n  indígena de 
A m é rica  im pulsada por el te rce rm und ism o , tam bién con 
sentido a n t ila t in o . R azonan  que no hubo descubridores, 
sino conqu istadores, sue rte  de tam erlan es que encontraron 
[es d e c ir : que e n fren ta ro n , que a tacaro n ] a las naciones 
que poblaban este  co n tin en te , aso lándolas, apoderándose 
de sus t ie r ra s  y quebrando sus cu ltu ra s .

"H ay tam bién quienes caen en la tram pa de entender 
'encuentro ' como 'co in c id en c ia ' (en ing lés: encounter, mee~ 
ting) y de a l l í ,  con m ayor tem p eran c ia , e xp lican  que se 
t ra ta  del encuentro  de dos c iv iliz a c io n e s  p a ra le la s , que 
se descubren m utuam ente , intentando una de e lla s , muy 
luego, so fo ca r a la o tra . Po r tan to , eluden la palabra 'descu
b rim ien to ' que. al p a rece r, tienen por p eyo ra tiva  para lo 
que fue d escu b ie rto "^ . 12

12 Ob. c i t .  (Nota 1).
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C reo  que. a esta  a ltu ra  de la glosa, sólo fa ltan  algunas 
exp licac io n es im portan tes en torno a| te rce r punto: ¿qué 
sign ifica c ión  tuvo e l hecho producido e l 12 de octubre de 
1492?

R especto  de esta  cu estió n , las co inc id en cias  son 
notab les.

P a ra  U s la r  P ie t r i :  "Con la llegada de los españoles 
se hab ía  in ic iado  un descom unal proceso de m e stiza je  que 
abarcó  todas las fo rm as de v id a , desde el a lim ento  hasta 
las in st itu c io n es , desde la re lig ión  hasta el hab la , desde 
la e s tru c tu ra  so c ia l hasta  la re lac ió n  con el espacio  y el 
tiem po . L a  verdad , que todavía  nos cuesta  trabajo  ver con 
toda c la r id a d , es que se había in iciado un hecho humano 
nuevo" *3.

Y  en otro  a rt íc u lo , el m ismo autor d ijo : "L a  c reac ió n  
del Nuevo Mundo fue c a ta c lísm ic a  y de e lla  surge un hecho 
humano nuevo. E l 12 de octubre de 1*492 no sólo com enzó 
un nuevo mundo en A m é ric a , sino que todo el resto  del 
p laneta  em pezó a e xp e rim en ta r el m ayor cam bio de toda 
su h is to r ia . Lo s  h isto riad o res del pensam iento , de la c ie n c ia , 
de la econom ía y de la sociedad han dicho la inm ensidad 
de esas novedades. En  e l nac im ien to  del ca p ita lism o  fin an 
c ie ro  y de los m odernos s istem as m onetarios está  la ava lan 
cha de m e ta le s  p reciosos am ericano s. M iles de toneladas 
de oro y p la ta  desbordaron el m arco estrecho  de las t ra n sa c
c iones m ed ieva le s  para  c re a r  un m ercado f in a n c ie ro  tra sn a 
c io n a l.

"A  la a ltu ra  del 12 de octubre de 1992 ya no pueden 
sonar tanto  a h ipérbo le las pa lab ras ilum inadas que L a s  
C a sa s  e sc rib ió  a C a r lo s  V , al borde de la b la s fe m ia : "L a  
m ayor cosa después de Ja c re ac ió n  del mundo, sacando 
la e n ca rn ac ió n  y la m uerte  de) que lo creo , es e l descubri
m iento  de In d ia s "13 14.

13 Ob. c i t .  (Nota 3 ).

14 Hacia el encuentro de dos cu ltu ras . En LOS ANOES. Mendoza, 
domingo 27 de noviembre de 1988.
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P ara  T a v ia n i. que está de acuerdo con el autor ante
r io r , a quien c ita  por su a rtícu lo  de L A  P R E N S A : "E l hecho 
am ericano , al menos el de la A m é rica  L a t in a , no fue el 
hallazgo de un nuevo mundo por los europeos, ni tam poco 
el encuentro  lim itado  de dos mundos, el v ie jo  y el nuevo, 
sino la c reac ió n  de un Nuevo Mundo, que fue profundam ente 
d ife ren te  de los dos que |e dieron origen.

"E l gran hecho -e scrib e  m ag istra lm en te  U s la r P ie t r i-  
no puede ser la llegada de los europeos a un te rr ito r io  desco
nocido. ni menos aun el com ienzo de una larga etapa de 
co lo n izac ió n , que de todo esto hubo. sino, sobre todo y 
fundam enta lm ente , el nacim ien to  de un nuevo mundo, d istin to  
de sus p rogen ito res, con una p resencia  o rig inal y un papel 
propio en la h isto ria  de la hum anidad" ^

Por su p arte , el co lom bista  y p o lítico  ita lian o  agrega: 
"Después de la sublim e dim ensión del s a c r if ic io  de C r is to , 
este  hecho debe considerarse  como el aco n tec im ien to  más 
im portante  entre  los que día tra s  día van reg istrando los 
anales de la h isto ria  que se suceden siem pre  nuevos y nunca 
en cas illab les"

Y Z a va la  apuntó: "Recordem os que G om ara , con 
am p lia  m irada que envuelve  a la h isto ria  u n ive rsa l, re te n ía  
que el hecho del descubrim iento  del Nuevo Mundo e ra : 'la 
m ayor cosa después de la c reac ió n  y la m uerte  del que lo 
c r ió 1. G randes e sp ír itu s  han continuado esta  línea de pensa
m ientos hasta nuestros días"

E l h isto riad o r no rteam ericano  L e w is  Hanke estampó 
en un a rt ícu lo  dedicado, en esen c ia , a otros tem as conexos 
con é ste : "Españo les y portugueses d esarro lla ro n  en A m é rica  
una sociedad sobre la cu a l las costum bres, ideas y técn ica s  
europeas e je rc ie ro n  una in flu en c ia  que cam bió la v ida de 
los que a l l í  v iv ía n , que alguien c a lif ic ó  como el cam bio 15 16 17

15 Ob. c i t .  (Nota 4 ).

16 Idem, fd.

17 Ob. c i t .  (Nota 6 ). Pág. 7-8.
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c u ltu ra l m ás grande todos los t ie m p o s"^ .
Y  el c itad o  M an in i R ío s  e sc r ib ió  que la s  n e ce sa r ia s  

so lu c io n es a la  cu estió n  ind ígena en A m é r ic a , no pueden 
se r ób ice "para  negar que Fue Eu ro p a , con España señ era , 
la  que descubrió  este  co n tin e n te , in corporándo lo  a l mundo 
co nocid o". E s te  hecho , "tran s fo rm ó  d e c is iva m e n te  a la 
hum an idad , cuando é sta  se co m p letó  con lo que se llam ó  
el Nuevo Mundo"

Todas e sta s  razo n es y a rg um entos hacen co n c lu ir  
a U s la r  P ie t r i  en que " la  hum anidad en te ra  debe co nm em orar 
el p róxim o  12 de o ctu b re  de 1 992"^ . 18 19 20

18 C f r . :  ;Cómo debemos conmemorar los quinientos años del descu
brimiento de América? En H istoria Mexicana. Vol. XXXVII. Ju lio - 
Setiembre de 1987. N° 1. Pag. 110.

19 0b. c i t .  (Nota 1).

20 0b. c i t .  (Nota 3 ).
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E L  C A B IL D O  P O R T E Ñ O : SU  IN J E R E N C IA  Y  
A C T IV ID A D  E N  E L  C A M P O  E C L E S IA S T IC O  

[1509  -  18401

H ilda Raque! Zapico

I-  Introducción

En  la Esp añ a  del s ig lo  X V I la Ig le s ia  lleg ab a  a co n fun
d irse  con el E s tad o  o. si se q u ie re , e l poder p o lít ic o  se e n tre 
m e zc la b a  de ta l m an era  en lo e c le s iá s t ic o  que no e ra  muy 
f á c i l  d is c e rn ir  los ro le s  a los que deb ieron abo carse  cada 
uno de e llo s .

Fu rlo n g  so stie n e  que el co n jun to  de derechos otorgados 
a los R e y e s  por los P ap as e ran  aún m ayo r re sp ecto  a A m é ric a  
que a la  p rop ia  Esp añ a  y c o n s titu ía n  lo que conocem os 
con el nom bre de P a tro n a to  e c le s iá s t ic o . A  ta l e xtrem o  
lleg ab a  la  au to rid ad  R e a l que no pudieron e r ig irse  Ig le s ia s . 
E rm it a s  o C o n ve n to s  sin  su a u to r iz a c ió n . E s ta  in je re n c ia  
no se daba en lo e s t r ic ta m e n te  e sp ir itu a l aunque s í  se p ro yec
taba  en lo tem p o ra l llegando a co n fu n d irse , de ese modo, 
los in te re se s  e c le s iá s t ic o s  con los se c u la re s .

E ra n  m uchos los c o n f lic to s  su sc itad o s  por el e je rc ic io  
de! P a tro n a to  porque los V ice p a tro n o s  se co nsideraban  
con s u f ic ie n te  poder com o para  in m isc u irse  en el gobierno
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e c le s iá s t ic o , pese a que el C o n c ilio  L ím en se  de 1591 había 
reg lam entado conven ien tem ente  las prohib iciones d irig idas 
a V irre y e s . Gobernadores y otros rep resentan tes seg lares 
en el sentido de no in te rve n ir  en asuntos internos que eran 
com petencia  e xc lu s iva  de las autoridades de la Ig le s ia .1

. No obstante , es dable observar que este p rinc ip io , 
adem ás de a lud ir a las m áxim as autoridades v ir re in a le s , 
se hab ía  extendido a) Gobierno Com unal, representado 
por el C ab ild o , cuya responsabilidad  en m ate ria  e sp ir itu a l 
no sólo abarcaba el hecho de o rgan izar el Festejo de Corpus 
C r is t i , . honrar a! Patrono de la C iudad , o p rop ic ia r P ro ce 
siones para co m b atir en ferm edades, plagas de insectos 
u o tras ca lam id ad es ; sino que in c lu ía  o tras ac tiv id ad es 
que determ inaban una rea l in je ren c ia  de) m encionado orga
nism o loca) en el cam po e c le s iá s t ic o .

L a  propuesta de nom bres de sacerdotes para cu b rir 
vacan te s , la e recc ió n  de Conventos e Ig les ias , la expulsión 
de algún R ep resen tan te  e c le s iá s t ico  por a ten ta r contra  
la m oral púb lica  de la R ep ú b lica , como a s í tam bién la organi
zac ión  de la d o ctrina  c a tó lica  a los indígenas, eran algunas 
de las a c t iv id a d e s  que determ inaron su a cc io n a r. A cc io n a r 
que, ya de por s i. re f le ja b a  aún más el ind iv idua lism o y 
la v ita lid a d  de un Concejo  M unicipal que. a le jado de los 
O rganism os C e n tra le s  de Gobierno , llegaba a poseer un 
rea) sentido hegem ónico como rep resen tan te  legal de su 
com unidad.

Tomando como base estas a firm ac io n es , que enm arcan 
la h ipótesis de nuestro  trab a jo , tenem os que conven ir que 
el C ab ildo  porteño se había co nvertido  en el brazo seg lar 
de la Ig les ia  y que su acc io n a r estuvo inserto  en el hecho 
de ser un au tén tico  rep resen tan te  Reg io  al tener siem pre 
p resente en sus d e lib e rac io n es "el tra tam ie n to  de las cosas 
co nven ien tes al S e rv ic io  de D ios N uestro  Señor y de Su 
M ajestad  para quietud y p a c if ic a c ió n  de esta  R ep ú b lica " .

1 GUARDA, Gabriel: Los la icos en la cristian izac ió n  de América 
Siglos XV-XIX. pp. 14 T W .  ~

22



En e! período que nos ocupa, lo vem os actu a r como 
rep resentante  del Com ún: como autoridad perm anente 
y. en consecuencia , como fa c to r de equ ilib rio  fre n te  a 
las co n tro vers ias  que incluyeron al poder p o lítico  y a! e c le 
s iá s t ic o : como p ro tecto r de la salud de la población e je r
ciendo en form a tota! el Patronato  sobre el hosp ita l de 
la C iudad : y . considerado en su labor u rb an ís tica , como 
el verdadero propulsor de la e recc ió n  de la Ig lesia  M ayor.

□ e  estas c ircu n stan c ia s  derivaron  en trecru zam ien to s 
de responsabilidades e sp ir itu a le s  com partidas in d istin tam en te  
con autoridades e c le s iá s t ic a s  que, al d ec ir del Padre G ab rie l 
G uarda , co nstituyeron  una "Verdadera m araña en la A m é rica
H ispana.

II- E l Cabildo como representante regio en el e jercic io  del vi
cepatronato

Muchos e ran , sin duda, los co n flic to s  que enfren taban 
al poder c iv il y al de la Ig lesia  en el e je rc ic io  del R ea l 
P a tro n a to . L a s  causas de los m ism os eran m ú ltip les y v a r ia 
das. pero quizá debamos buscar la razón , según lo que a firm a  
el Padre  Fu rlo ng . en que tanto algunos P re lados y Gober
nantes eran "poco o nada dignos de gobernar pero a quienes 
era m enester a le ja r  de M adrid y aún de España". ^

No menos seve ra  es la consideración  que e fe c tú a  
Antonio Egaña a! re fe r irse  a la D ió ces is  de Buenos A ire s  
y sostener que era signo de la Ig lesia  bonaerense el que 
sus p rim eros t itu la re s  se v ie ran  enredados en p le ito s conten
ciosos, d esm o ra lizadores de hecho aunque, de derecho, 
en e llo s se ve n tila ra n  ideologías ju r íd ic a s , p o lít ico -re lig io sas . 2 3

2 Ibidem, p. 16.
3 FURLONG, G .: "La Ig lesia  en el Río de la Plata y Paraguay (1534
1810)". En: R. L e v i l l ie r :  H istoria Argentina. Tomo I I I .  p. 1573.
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m uy en boga en aquel e n to n ce s . ^
E l C o n ce jo  M u n ic ip a l P o rteñ o  actu ab a  en a lgunas 

de esas q u e re lla s  com o o rgan ism o  de e q u ilib r io  e n tre  am bos 
poderes, no dudando en h a ce r uso del e je rc ic io  del V ice p a 
tro n a to  y en ad o p ta r todas la s  d isp o sic io n es a su a lca n ce  
p ara  te rm in a r , a s í. con c o n f l ic to s  que a fe c ta b a n  de m anera  
e sp e c ia ) la  "paz y qu ietud  de la R e p ú b lic a " .

A  modo de e je m p lo , es dable c it a r  lo acaec id o  al 
p ro d u c irse  el fa l le c im ie n to  del p rim e r Obispo de Buenos 
A ir e s : A n to n io  C a r ra n z a . L a  ciudad  p o rtu a ria  a s is t ía  a 
la pu ja e n tre  cu a tro  c lé r ig o s  que p re tend ían  ocupar la v a ca n te  
en la  D ió c e s is  b onaeren se . E l p rim ero  en cu b r ir  d icho lugar 
fue G a b r ie l P e ra lt a , a quien se oponía el s e c re ta r io  de 
C a r ra n z a : Ped ro  M ontero  de Esp inosa  que. dado su c a rá c te r  
de cu ra  de C o n cep c ió n , no podía asum ir e l ca rg o . F re n te  
a e llo s  dos co lo cab a  sus derechos el C o m isa r io  de) Santo 
O f ic io , lic e n c ia d o  M artín  de U le ta ; y . por ú ltim o , se unía 
a la d isp u ta  en cu estió n  F ra n c is c o  de S a ld ív a r .

S in  em bargo , la e le cc ió n  com o segundo Obispo de 
Buenos A ire s  re cayó  en el bened ictino  C r is tó b a l de A re s t i . 
que hab ía sido designado por F e lip e  IV  en agosto de 1635 
y e leg ido  el 3 de d ic iem b re  de ese año, por la San ta  Sede, 
para  d icho ca rg o . A q u é l, s in  esp e ra r las B u la s , ingresó en 
su sede en a b r il de 1636. E s  dable a d v e rt ir , a) re sp ecto , 
que no co n sta  en las A c ta s  y A cu erd o s del C ab ild o  el re c ib i
m ien to  que la ciudad  h ac ía  h ab itu a lm en te  a las au to ridades 
con tan a lta  in ve s t id u ra .

L o  que s í co n sta , y en fo rm a por dem ás e xte n sa , 
son los num erosos c o n flic to s  que el Obispo sostuvo con 
el G obernador y con los V ecinos de la C iud ad , y que -com o 
hem os d icho a n te rio rm e n te -  tu v ie ro n  al A yu n tam ien to  
com o p rin c ip a l p ro tag o n ista . 4

4 EGAÑA, A. de: H istoria  de la Ig les ia  en la América Española 
desde el descubrimiento hasta comienzos del sig lo XIX. Parte 
i'0" Cap. I I I .  p. 161. “ 8"“
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L a  s itu a c ió n , en e xc e so  c o n f l ic t iv a ,  que c u lm in ó  
con la exco m u n ió n  del G o b e rn ad o r M endo de la  C u e v a  B e n a -  
v fd e z . se in ic ió  cuando e l c ita d o  O bispo  o rdenó s a c a r  la  
re ja  de la  Ig le s ia  C a te d ra l y c o lo c a r la  en e l p re s b ite r io . 
Sab id a  es la  im p o rta n c ia  que re v e s t ía  p a ra  e l C a b ild o  e l 
lu gar ocupado en e l re c in to  c a te d r a l ic io : por e llo , e l q u ita r  
la  re ja  que e n m a rc a b a  e l s it io  en e l c u a l se se n ta b a n  " lo s  
señ o res G o b e rn a d o res . C a p ita n e s  g e n e ra le s , y e l C a b ild o " , 
s ig n if ic a b a  una re a l a f r e n ta  a q u ien es " re p re se n ta n  la  p e rso n a  
re a l y usan de) P a tro n a z g o  ten ien d o  a su ca rg o  la  ju s t i c ia  
y re g im ie n to  que re p re se n ta n  a la  c iu d ad " .^

L a  im p o rta n c ia  y c o n c ie n t iz a c ió n  de d e te n ta r  la  
re p re se n ta c ió n  de la  co m un idad  se puso n o to r ia m e n te  en 
e v id e n c ia  d u ra n te  la s  dos se s io n e s  en que se d e b a tía  e l 
p ro b lem a su sc ita d o  m e rce d  a la  a c c ió n  del c lé r ig o  h a c ié n d o se  
h in ca p ié  en el d e rech o  que le s  c a b ía  porque e l p r im e r  O bispo  
de Buenos A ir e s . C a r r a n z a , la  h ab ía  m andado poner desde 
su fu n d ac ió n  y sob re  todo "por que lo s ve c in o s  de e lla  han 
hecho la Ig le s ia  desde  lo s c im ie n to s " . 6

V a lién d o se  de e s ta s  a rg u m e n ta c io n e s , e l e n to n c e s  
G o b ernad o r P e d ro  E s te b a n  D á v i l a 7 m andó t ra s la d a r  los 
e scañ o s en que se sen ta b a n  los C a p itu la re s  a la  del C o n v e n to  
de San F ra n c is c o  "por se r la  m ás a n t ig u a " h a s ta  ta n to  se 
v o lv ie ra  a c o lo c a r  la  r e ja  que d e lim ita b a  e l á re a  ocupad a 
por los re p re s e n ta n te s  de la  C o ro n a  y de la  C iu d a d , de 
la d estin ad a  a l p ú b lico  que a c u d ía  a l O f ic io  re l ig io s o .

5 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos A ire s . 
1247 §esión de] 29-10-i535. (En adelante: A .E .C .B ' .A .) .

Libro V. P-

6 Ibidem, L . V . ,  p. 125.
7 Don Pedro Esteban D á v ila , hermano del Marqués de la s  Navas, 
era Caballero del Hábito de Santiago por sus méritos p o lít ic o s  
y m ilita re s . Fue designado por Felipe IV , el 11 de octubre de 
1629, en reemplazo de Francisco de Céspedes, y recib ido por la 
"ciudad de Buenos A ire s" en diciembre de 1631. - - -
en diciembre de 1637. (Extra ído  de: ZINNY,
Gobernadores de la s  p rovincias A rgentinas. T I 
A .: La Municipalidad C o lo n ia lpp. 214 a 2151.

Culminó su Gobierno 
A H is to ria  de los 
p. 2B; y GARRETON,

25



No menos contundentes eran los argum entos dados 
por el Obispo A re s t i a los diputados enviados por el C ab ild o . 
Según sus p a lab ras , en el "P e rú , cabeza  de V irre in a to , no 
se usaba ten er re ja  en la ca te d ra l y al no ser ig les ia  de 
C onvento , ésta  deb ía p erm anecer ju n to  a) a lta r  y no la 
había de poner donde e s ta b a " .8 9

E l C o nce jo  M un ic ip a l, ante esta  a c t itu d , reso lv ió  
hacer los e xh o rta to rio s  co rrespond ientes ante el Cab ildo  
E c le s iá s t ic o  a tra v é s  de) P ro cu rado r G en era l de la C iudad .

L a s  acc io n e s  del Obispo no cu lm inaron  en este  s ingu lar 
episodio sino que se acentuaron  perjud icando a vec ino s 
y a pobladoras que se p resentaron  ante el Cab ildo  de la 
C iudad  para e le va r  sus quejas ante las "su ces ivas perm isiones" 
pedidas por el P re lad o  con penas de excom unión a quienes 
se negaran a cu m p lir la s . T a le s  "p erm isiones", que h ab itu a l
m ente se so lían  h ace r en trig o , cebada y m a íz , se habían 
extend ido  a "ganados, aves y o tra s cosas que nunca han 
acostum brado"^  hasta entonces.

□  ado que la función de) P ro cu rad o r e ra  la de defender 
los derechos e in te rese s  de la C iudad , su in te rve n c ió n , 
en e ste  caso , fue por dem ás s ig n if ic a t iv a  a! oponerse ab ie r
tam en te  a ta le s  p e tic io n es exhortando "se revo case  el auto 
p roveído  por su Señ o ría  en que m anda se le de nuevo d iezm o , 
fu e ra  de la  co stum bre  u s a d a ..."10.

L a s  a c t itu d e s  asum idas por los vec in o s , ante  quien 
le g ít im am e n te  los rep re sen tab a , se en cuen tran  c la ra m e n te  
e xp u estas  en sus p e tic io n es al C ab ild o  so lic itan d o  que fu era  
éste  quien "acuda a lo que fu e ra  de in cum b encia  para que 
cesen  las h o stilid ad es , quejas y e xh o rta c io n e s" . F in a lm e n te , 
se co n c lu yó  en que sólo el P ro cu rad o r e ra  quien debía hace r 
las d ilig e n c ia s  que "convengan hasta  fe n e c e r la  y a ca b a r la  
y la p la ta  que hub iere  m eneste r para  derechos de no ta rio s

8 A .E .C .B .A . L . V ., p. 137. 25-10-1635.
9 Ibidem. L. V ., pp. 255 a 257. 3-8-1637.
lOlbldem, L . V .,p . 262. 9-9-1637.
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□ e lo expuesto , podemos in fe r ir  que el Concejo  
M un ic ipa l, ante el co n flic to  Gobernador-Obispo, hab ía 
asumido el poder p o lítico  de la C iudad como representante  
de su com unidad, en el e je rc ic io  de sus funciones com unales.

A ten to  a e llo , llam ó a d ec la ra r a los p rinc ipa les 
a fectados en su patrim on io . Ce las exposiciones rea lizad as 
por los vec ino s en una extensa sesión de agosto de 1637. 
podemos e x tra e r  algunas conclusiones: 1] Que casi todos 
los d ec la ran tes acred itab an  más de tre in ta  años de antigüedad 
con "casa poblada, ch acra  y e sta n c ia " , excepto  uno cuya 
vecindad provenía de su m u jer. Fenóm eno éste por demás 
natu ra l en la sociedad del sig lo X V II donde la m ujer era 
-en algunos casos- la que fijab a  la posición so c ia l del hogar 
y g rac ia s  a e llo , la fa m ilia , con apellido renovado, continuaba 
ocupando el m ism o n iv e l.^  2] Que cuatro  de e llos confor
maban el grupo ca p itu la r que. en 1635. había tenido el 
p rim er co n flic to  con el Obispo *•*. C inco  de los restan tes , 
habían ocupado im portantes cargos en el Gobierno de la 
C iudad . T a l como podemos observar en los casos de Pedro 
G u t ié r re z , que fue Ten ien te  de Gobernador en el periodo 
de H ernand arias [1618): o Gonzalo  C a rb a ja l y Enrique E n r i-  
quez, que fueron A lfé re z  R ea l entre  1617 y 1618. 3) L a  
co n vo cato ria  a "determ inados vecinos" y no a Cabildo A b ie rto  
-com o era común desde 1616- estuvo estrecham ente  v in cu 
lada con la d isposición adoptada el 7 de agosto del año 
1635 por el propio organism o m un icipa l a! sostener que 
"el Cab ildo  no ten ía  facu ltad  para m andar ju n ta r  a Cabildo

o escribanos se !a mandaron dar de los propios."!*

l llbidem, L. V ., p. 261. 19-8-1637.
12 En este caso, era la descendiente de uno de los pobladores 
más antiguos. Nos referimos a Don Francisco de Meló, de larga 
trayectoria y actuación p o lítica  en el seno del Cabildo.
13 General Juan de Tapia, Alférez Real

Capitán Marcos Sequera, Alcalde de Primer Voto 
Don Manuel de Frías Martel, Alcalde de Segundo Voto
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A b ie rto "^  M erced  a e sta  m edida -com o bien a firm a  G a r re -  
ton- se re sp e tab a , en a p a r ie n c ia , la  vo luntad  de toda la 
com unidad a tribuyendo  a un reducido  grupo los derechos 
que p e rte n e c ían  a todos.

R e su lta  adem ás m uy s in to m ático  que todas e sta s 
cu estio n es de p re em in e n c ia s  y ju r isd ic c io n e s  se hayan p lan
teado durante el gobierno de Pedro  Esteb an  D a v ila  cuyos 
co n flic to s  con e l c le ro , dejaban e n tre ve r la im posib ilidad  
de una cu lm in ac ió n  m erced  a tra n sa cc io n e s  am ig ab les.

Si se tienen  en cu en ta  los num erosos p a rt id a rio s  
que resp a ld aron  las a c t itu d e s  del Obispo en cu estió n , qu izá 
podam os com prender por qué las c ita c io n e s  para d e c la ra r  
ante  el C o n ce jo  in vo lu c ra ro n  a vec ino s que estaban re p re 
sentando a un grupo so c ia l que. econó m ica  y p o lít ic a m e n te , 
ocupaba un lugar destacado en la co m ple ja  e s tru c tu ra  de 
la sociedad  p o rteña .

L a s  cau sas de la g ra v ita c ió n  p o lít ic a  de este  reducido 
grupo de vec in o s estaban e strech am e n te  re lac io n ad as a) 
hecho de co n ta rse  en tre  los descend ien tes de co nqu istadores 
o de haber sido e llo s  quienes se encon traban  en tre  los p rim e
ros pobladores.

Sum ado a e llo , debemos reco n o ce r su im po rtan te  
a c tu ac ió n  p o lít ic a  en el ente com unal, c irc u n s ta n c ia  que 
-en este  caso p a r t ic u la r-  h ab ía  llevado a resp a ld ar el desem 
peño de un Gobernador como D á v ila .

E s  dable a d ve rt ir  que todo esto  se conjuga con el 
hecho -ya  puesto de m an ifie s to  en o tra s  oportun idades- 
de co n sid era rse  los "dueños de la ciudad" dado el c a rá c te r  
de ser los p rim ero s en pob larla  y como co nsecuen cia  de 
un deseo ín tim o  de gobernarse a s í m ism os a tra v é s  de 
la In s t itu c ió n  que m ás los rep resen tab a  y que e ra . obvia
m ente . e l C ab ild o . De a l l í  d erivaba la a c t itu d  de re s is te n c ia  
h ac ia  d ife re n te s  au to ridades que. am paradas en s itu ac io n e s  
de p riv ile g io  por se r rep re sen tan te s  de la C o ro na , in te r fe r ía n

14 A .E .C .B .A .. L . V .,p . 114. 7-8-1635.
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o pretendían a va sa lla r  Funciones que eran propias de! orga
nismo comuna! a que alud im os. Los variados co n flic to s  
entre  este Concejo  y las a lta s  je ra rq u ía s  c iv ile s  y e c le s iá s
t ic a s . eran m uestras cabales de esta  postura que se m ani
festaba c la ram en te  en 1635 cuando la parte "m ás sana 
y p rincipa ! de la población" consideró un a tro p e llo , por 
parte  del Obispo, el imponer m ayores contribuciones que 
las p erm itidas hasta ese mom ento.

L a s  quere llas O bispo-G obernador-Cabildo no cu lm ina
ban en este episodio sino que se p rofund izaron aún más 
cuando A re s t i excom ulgó al nuevo Gobernador de Buenos 
A ire s : Don Mendo de la Cueva y B e n a v íd e z^ . Tan extrem a 
decisión provocó, como era  lógico suponer, la reacc ión  
de! O rganism o C a p itu la r . De este  modo, se c itab a  a un 
Cabildo A b ie rto  donde debían co m parecer todos los vecinos 
y m oradores de la ciudad.

Presid ido  por el Ten ien te  de Gobernador F ran c isco  
V e lazq uez M elendez, se reunieron en Sa la  P ú b lica  en d ic iem 
bre de 1637 para " t ra ta r  de d ete rm inar y co n fe rir  lo que 
más convenga a l se rv ic io  de D ios N uestro  Señor y de su 
M ajestad , el bien y paz y quietud de esta  C iudad y demás 
de su p ro v in c ia " .

En v is ta  de la p resencia  del Señor Ten ien te  G enera l 
de) G obernador, representando la propia persona de) Gober
nador. el Cuerpo M unicipal en uso de sus facu ltad es le 
so lic itó  "se sa lga de la Sa la  para poder de lib erar con la 
lib e rta d  que e l caso p id e ... y quedaron los C a p itu la re s  con 
la m ayor parte  de los m oradores y vec ino s de la ciudad"!^ 15 16 17

15 Nombrado en reemplazo de Pedro Esteban Dávila. Fue Capitán 
de lanzas españolas del Consejo Supremo de los Estados de Flandes. 
Fue recibido por el Cabildo v la ciudad en Buenos Aires el 29 
de noviembre de 1637. (Extraído de: A.E.C.B.A., L. V ., dd. 267 
a 268; ARGENTINA. ARCHIVO GENERAL D E ' T T W T O N :  Reales Cédulas 
v Provisiones, p. 220. Real Cédula de Nombramiento del 22-12- 
T635T

16 A .E .C .B .A .. L . V ., p. 283. Cabildo Abierto del 29-12-1637.
17 Ibidem. L. V ., pp. 283 a 284.
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A ! a n a liz a r  lo d if íc i l  de la s itu a c ió n  por la que se 
a tra ve sa b a  y las cau sas de la excom un ión , todos co in c id ie ro n  
en m a n ife s ta r  que el Señor G obernador cum p lía  con lo 
que Su M a jestad  hab ía m andado, que e ra : "gobernar e sta  
ciudad  con igual ju s t ic ia  a todos sus v a sa llo s  y dentro  de 
cu a tro  d ías de su llegada sin  haber hecho ninguna cosa 
a lo re fe r id o , ni dado ocasión al d icho obispo sobre una 
cosa m uy leve  de un a u x ilio  que le p id ió , habiendo sa tis fe ch o  
a é l co n fo rm e  a derecho y ju s t ic ia  y sin habérse lo  denegado 
h asta  hoy com o co nsta  en autos y adem ás haberlo  confesado 
e l señor obispo y por e sc r ito  haber d icho que la s  personas 
que e ran  cu lp ad as en la causa  del d icho a u x ilio  las había 
ten ido p resas dos d ias y luego las  hab ía sue lto  y la o tra  
persona co n tra  quien pedia el d icho a u x il io  [que e ra  Pedro  
E steb a n  G á v ila . el ex-G o b ern ad o r] si se hub ie ra  dado no 
lo tu v ie ra  preso m ás de un día y haber pasado o tra s  razo n es 
en d efensa  de) patronazgo y ju r isd ic c ió n  r e a l . " 1®

L a  excom un ión , e fe c t iv iz a d a  el 24 de d ic ie m b re , 
d e riva b a  -según la ó p tica  de) A y u n ta m ie n to -  en se r io s  p e r ju i
c io s  para  e l no rm al d ese n vo lv im ie n to  p o lít ico  de la ciudad  
ya  que se había producido en m om entos en que estaban  
por ren o va rse  los cargos c o n c e ji le s . E ve n to  en el cu a l el 
G obernador debía e sta r p re sen te .

A  e sta  a c e fa lía  p o lít ic a  se hab ían  añadido p e lig ro s 
e x te rn o s  e in te rno s que aquejaban a Buenos A ire s  duran te  
esa ép o ca . E l tem o r por la c e rc a n ía  de los ho landeses, que 
se hab ían  apoderado de Pernam b uco  y o tra s  p la za s  del 
t e r r i to r io  de B ra s i l , hab ía llevad o  al G o b ernad o r, a poco de 
a r r ib a r , a r e a l iz a r  un in ve n ta rio  de la g en te , a rm as  y m un i
c io n es d isp on ib les para  la defensa  de) lu g a r. De la m ism a 
fo rm a , estab an  exp uesto s a las in cu rs io n e s  de los ind ígenas 
de) r ío  B e rm e jo  y los pam pas, que p rovocaban  co ntinuo s 
e n fre n ta m ie n to s  con los h a b itan te s  de la  c iud ad .

A  esto s e v id e n te s  p e lig ro s se hab ían  sum ado la p a ra 
liz a c ió n  de los negocios de G ob ierno  y J u s t ic ia  de la C iu d ad . 18

18 Ibidem, L. V ., p. 284.
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dándose la paradoja de que "en tiem pos tan fe s t ivo s  en 
que los muy delincuentes son sueltos y a liv iado s de p ris io 
n e s"^  el Gobernador había sido excom ulgado. E l Obispo 
desoía todas las "exhortac iones y requerim ientos que el 
Cab ildo , como cabeza de la P ro v in c ia "19 20 21 22 23 hacía a través  
de los diputados elegidos para lograr la rev is ión  de la m edida.

L a  negativa  de! P re lad o , en d e fin it iv a , provocó que 
el Señor Gobernador m an ife sta ra  a! M unicip io que "estaba 
determ inado a dejar el gobierno encom endado, a persona 
a sa tis fa cc ió n  de la ciudad para irse ante el rey e in fo rm ar 
lo que le ha suced id o ... y que no se a tre ve  a proseguir en 
el gob ierno".^

E je rc ita n d o  los derechos del común y conciente 
de su rol de g a ra n tiza r la defensa de la C iudad , el Cab ildo  
se opuso term inan tem ente  al a le jam ien to  de Mendo de 
la C ueva p id iéndole, con el debido aca tam ien to , que no 
sa lie ra  de su ju r isd icc ió n  sin  expresa lice n c ia  de Su M ajestad 
porque "este  Cab ildo  puede y debe una dos y tre s  veces 
en el rea l nombre de esta  ciudad requerir no sa lir  porque 
lo con trad ice  este  Cabildo en nombre de la ciudad  porque 
protestando como p ro testa  que será  a cargo del dicho Señor 
Gobernador todo lo que en su ausencia  su ce d ie re " .^

Su responsabilidad gubernam ental lo hab ía  llevado 
a m an ife sta r que en lo co ncern ien te  a la excom unión y 
a todos los casos del m ismo tenor, a cu d ir ía  y d espacharía  
al P rocurador para in fo rm ar y pedir a Su M ajestad  y a los 
T ribu na les de Ju s t ic ia  lo que "convenga para su rem edio 
haciendo todas las d ilig en c ias  para que no sucedan en ade
lante  sem ejan tes ve jac io n es , daños y r ig o re s ..."  ^

19 Ibidem. , L. V ., p. 285.
20 Ibidem, L. V ., p. 285.
21 Ibidem, L. V ., p. 284.
22 Ibidem, L. V.» p. 284.
23 Ibidem, l .  V ., p. 287.
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T a je s  a c t itu d e s  nos co locan Frente a un organism o 
m un ic ipa l poseedor de una r ic a  y vigorosa trad ic ió n  en 
defensa de la "paz y quietud de la R ep ú b lica " , que ape lará  
a todas sus fa cu lta d e s  para im ponerse sobre la decisión 
de un d irec to  rep re sen tan te  de la C orona .

L a  s ig n ific a c ió n  y re le v a n c ia  de esta  postura estaba 
d irec tam en te  re lac io n ad a  con la u t iliz a c ió n  de una p re rro 
g a tiva  im portan te  que poseía , dado que ten ía  el poder de 
m antenerse  en co n tac to  d irec to  con la Corona de m anera 
de e v ita r  la  superposición  o el avasa llam ie n to  de funciones 
que le eran  p rop ias y a ju stad as a derecho .

A  p etic ió n  del C ab ild o  el Obispo levantó  la excom unión 
sólo a e fe c to s  de que el Gobernador pudiera p res id ir la 
¡ e le v a c ió n  de la S a la  C a p itu la r  el I o de enero . Pese a que 
lo m ism o se rep it ió  en o tras ocasiones, s iem pre  la "indu l
gencia  p re la c ia l fue ad-casum ." ^  hasta  que fue levantada 
Ja pena canó n ica  por ausencia  de) Obispo quien se había 
tras ladado  a C h a rc a s  a re a liz a r  la "p ro te stac ió n  de la fé " . 
L a  o fen siva  del C ab ildo  ante su a le jam ien to  no se hizo 
esp era r y se le h ic ie ro n  ver los "g raves daños, pelig ros 
y riesgos de e sta  pobre t ie rra  si pone en e fe c to  su v ia je . . ." :  
a la par que se le m an ife stó  la necesidad  de su perm anencia  
"por la notab le  fa lta  que su persona h a rá , la m ucha gente 
de españoles e indios de esta  poblada que cada día tienen 
necesidad  del Sacram en to  de la C o n firm a c ió n  y suceden 
o tra s  cosas del S e rv ic io  de D ios y Su M a je stad ."  ^

En au sen cia  del p re lado , a m ediados de 1639. el 
p ro v iso r ad m in istrad o r d iocesano G a b rie l P e ra lta , en v is ta  
de los p e lig ro s que am enazaban a la G obernación  levantó  
la excom un ión  d ispuesta  a n te r io rm e n te .

E l Pad re  Fu rlo ng  y A nton io  de Egaña co inc id en  en 
a f irm a r  que este  s ing u la r episodio fue fru to  del apasio
nam iento  de am bas p a rte s . S in  em bargo , reconocen que

24 EGAÑA, A. de: op. c i t . ,  p. 162.
25 A .E .C .B .A .. L . V ., p. 4-7-1638.
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al re a liza rse  la excom unión se co n trad ije ro n  exp resas dispo
sic iones según las cua les la ap licac ió n  de una pena e sp ir itu a l 
de tam aña envergadura debía dem orarse se is m eses cuando 
los a fectad os estaban en e je rc ic io  de funciones públicas.26

P ara  G a rre to n . la excnm unio/i a la que aludim os 
estuvo en re lac ió n  d ire c ta  con el a fe cto  testim oniado por 
C ueva Benavídez a su prim o: Pedro Esteban  D á v ila : lo 
que. de ser as í. pondría aún más de m an ifie sto  las r iva lid ad es  
que. p o lít icam e n te , d iv id ieron  en grupos antagónicos a 
los rep resen tan tes de la Ig lesia  y la C o ro n a .26 27 28

E l Cabildo  encuadró , en sum a, su p a rtic ip ac ió n  como 
fa c to r de equ ilib rio  y contrapeso en tre  ambos poderes en 
co n flic to , actuando en v irtu d  del e je rc ic io  del R e a l P a tro 
nato .

Sin em bargo, m ás a llá  de este  a n á lis is  que in vo lucra  
al M unicip io  en un p le ito  en tre  el poder c iv il y e c le s iá s t ic o , 
debemos conven ir en que no se a justó  a derecho su acc io n a r 
fren te  a lo acontecido  con Pedro Esteb an  D á v ila .

Nos p erm itim o s hacer ta l a firm a c ió n  teniendo en 
cuenta que en fo rm a p a ra le la  a los sucesos expuestos, y 
m erced a una R ea l C éd u la , se había ordenado el apresam ien to  
de D á v ila  a causa de denuncias e fe c tu ad as  por dos Teso re ro s 
de la R e a l H acienda ante la A u d ien c ia  de C h a rc a s . Am bos 
a firm ab an  que "con la llegada de don Mendo se han perdido 
las esperanzas en Buenos A ire s , la razón válida, la R epúb lica  
respetada  y la opresión puesta en lib e rta d  porque el p rim er 
paso de su Gobierno fue d ec la ra rse  a cé rr im o  defensor de 
las acc io nes de su prim o con que el pueblo ha quedado am e
drentado ." 2®

26 FURLONG, G .: op. c i t . ,  p. 1573. EGAÑA, A. de: op. c i t . ,  p.

27 GARRETON, A .: op. c i t . ,  p. 128.
28 Cartas de Juan Valle jo  y Luis Salcedo, tesoreros de la Real 
Audiencia, fechadas el 22 de febrero de 1638 y el 18 de diciembre 
de 1637 ante la Real Audiencia de Charcas. En: ARGENTINA...: op. 
c i t . , p. 247. “ *■“
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V isto  e) tenor de las acusac io nes de los O f ic ia le s  
R e a le s , el T rib u n a l de Ju s t ic ia  em itió  un auto en el cual 
se daba cu en ta  de la  Fuga del ex Gobernador sin ju ic io  de 
re s id en c ia  y ordenando, en co n secu en c ia , su apresam ien to  
y el em bargo de todos sus b ienes y "lo rem itan  a la c á rc e l 
de esta  co rte  con la guard ia y custod ia  n e c e s a r ia " .^

Nos p arece  s in to m ático  que el C ab ildo  no haya alud ido , 
en ninguna reunión a esa c irc u n s ta n c ia  que. adem as de 
se r c o n f l ic t iv a , a fe c ta b a  a! e ra rio  p ú b lico 29 30. Q u izá debamos 
buscar la causa - ta l como aseveran  algunos autQresi ene ! 
hecho de que D á v ila  hab ía rep resentado  al "cau d illo  típ ico " 
que a rra s tra b a  tra s  de s í todas las vo lun tades. E l p restig io  
que poseía en tre  el pueblo era  propio de su persona y no 
del cargo público  que deten tab a , y en él co n flu ían  un conjunto 
de cu a lid ad es que provocaban la adhesión p úb lica .

A  e sta s  c a ra c te r ís t ic a s  de índole personal se había 
añadido una p ro líf ic a  labor de gobierno, sobre todo en lo 
co n ce rn ien te  al fo rta le c im ie n to  p o rtu a rio , para cu idar 
la defensa y sa lvag u ard ar la paz de la R e p ú b lica ; o b je tivo s , 
éstos , que habían co inc id ido  p lenam ente con la acc ió n  guber
nam enta l lle vad a  a cabo por el O rganism o C o m un al.

29 Ibidem, p. 248. Real Cédula del 8-7-1638.
30 En el año 1634, la Ciudad lo sostuvo contra Andrés de León 
Garavito que había llegado como V isitador "en averiguación y 
castigo de los excesos que había habido en el puerto y en toda 
la Provincia del Río de la P la ta , en razón de arribadas maliciosas 
de negros y mercaderías (En: A .E .C .B .A . L . IV . , pp. 404̂  a 408. 
Comisión de Residencia al Señor Licenciado Andrés de León̂  Gara- 
v ito ) . El V isitador fue encarcelado y la "ciudad" suplicó a Su 
Majestad mantuviera "en su puesto al Gobernador en atención a 
sus méritos. (En: A. E . C. B, A. L . V . ,  p. 74. 7-10-1634). En carta 
del Cabildo al Rey dándole cuenta del buen gobierno de Don Pedro 
Esteban D ávila . En: LEVILLIER, R .: Correspondencia de la Ciudad 
de Buenos Aires con los Reyes de España. 9-10-1634.
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III- E l Cabildo como representante legal de la ciudad en el e jer  
c ic io  del vicepatronato

L a  unidad re lig io sa  y la in teg rac ió n  p o lít ic a  de los 
te r r ito r io s  u ltra m a rin o s  habían sido los p ila re s  o rien tad o res 
de la acc ió n  del Gobierno español desde los p rim ero s tiem pos 
de la co nqu ista  en el ám bito  am erican o .

Cuando Ju an  de G a ra y  fundó la C iudad  de la San tís im a  
T rin id a d , el 11 de jun io  de 15B0. dispuso que la Ig lesia  se r ía  
M ayor y p rin c ip a l. San M artín  de To u rs , fue nombrado P a tro 
no del lugar "por haber venido a este  puerto con el fin  y 
el propósito f irm e  de en sa lza r la fe c a tó lic a  y s e rv ir  a 
la C orona de C a s t i l la ." 31 32

E v a n g e liz a c ió n . fid e lid ad  y lea ltad  a la C orona, 
habían sido las c a ra c te r ís t ic a s  fund am en ta les de ese nacio
nalism o t ra n s a t lá n t ic o 33 que infundió a la conquista un 
p a rt ic u la r  sentido de se rv ic io . A l resp ecto , la re lig io sidad  
y el p ro v id en c ia lism o  de los hom bres que v in ie ro n  a A m é rica  
fueron , en verd ad , innegables.

E l C ab ild o , que había estado representado o integrado 
desde sus in ic io s  por este  tipo de hom bres procuró , tanto 
en lo m a te r ia l como en lo re lig io so , v e la r  por el b ienestar 
de su com unidad .

A ten to  a estas p rem isas , el A lca ld e  G aspar de Acevedo 
no dudó, en feb re ro  de 15B9. en p lan tea r al Concejo  "que 
pusiera orden a los a lboro tos ocasionados por el f ra ile  fra n 
c iscano  F ra n c is c o  Rom ano", so lic itan d o  que "salga de esta 
ciudad a dar cuenta a su prelado de lo que ha hecho y dicho 
en p e rju ic io  y deshonor de los Vecinos de esta ciudad y 
m ujeres de la c iudad". H abía declarado , adem ás, que tan 
e xtrem a  m edida conven ía  a! se rv ic io  de D ios N uestro Señor

31 SIERRA, V .: H istoria de la Argentina (1600-1700). p. 388.
32 HERNANDEZ SANCHEZ BARBA: H istoria y lite ra tu ra  en Hispanoamérica
(1492-1820). pp. 16 a 17. ------------ ------------------------ --------------
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y de Su M a je s ta d , y ten d ía  a lo g ra r " la  qu ietud  y p a c if ic a c ió n  
de e sta  c iud ad  y p ara  e v it a r  m ayo res  daños, v is to  su m al 
e je m p lo ."  33

Todos los C a p itu la re s  y e l P ro cu rad o r de la ciudad 
s o lic ita ro n  y re a liz a ro n  sus a rg u m en tac io n es de igual Form a, 
acordando de m an era  unán im e que al s a lir  de la ciudad 
se le g u a rd a rían  e l decoro  y resp eto  debido prohib iéndose 
toda v e ja c ió n  y a g ra v io  a su persona .

L a  neces id ad  de S a ce rd o te s , hab ía llevado  a que 
en v a r ia s  oportun idades e l M un ic ip io  p id ie ra  y reco m end ara  
a los cu ra s  para  ocupar los cargo s v a c a n te s . T a l fue el 
caso  que se p resentó  ante  el a le ja m ie n to  del V ic a r io  de 
la  Ig le s ia  M ayo r. M a rt ín  S u á rez  de To led o , quien p artió  
con destino  a la G obernación  del Tu cu m án . L a  v a c a n c ia  
en cu estió n  llevó  a s o lic it a r  a l V ic a r io  G e n e ra l que, m ie n tra s  
fu e ra  p rove ído  el ca rgo , se nom brara  a l "m uy reve rend o  
padre Ju a n  E sco b a r de la orden de San F ra n c is c o , a ten to  
a que es persona de m ucha ca lid a d , bondad y c r is t ia n a  v ida  
y co stu m b res .

T a l re q u is ito r ia  fue denegada por e l V ic a r io  ante 
los d iputados del C ab ild o , enviando a l "padre G a b rie l que 
d e ja r ía  respeto  de saber la lengua de los n a tu ra le s " . 35

Nos p arece  digno de h ace r n o ta r , com o s in to m á tico , 
e l e scaso  núm ero de personas que com ponían las c o le c t iv i
dades m o n ásticas  en el Buenos A ire s  de p rin c ip io s  del sig lo  
X V I I .

A l re sp ec to . F ra y  R eg in a ld o  de L iz a r ra g a  había 
e sc r ito  al R e y . en 1609. in fo rm ánd o le  que en d icha ciudad 
había cu a tro  "co n ve n tillo s"  de Santo  D om ingo , San F ra n c is c o  
de D e sca lz o s , la M erced  y Com pañ ía  de Je sú s , cada uno 
con dos re lig io s o s .36 33 34 35 36

33 A.E.C.B.A.. Libro I., pp. 5 a 15. 12-2-1589 y 27-2-1589.

34 Ibidem. L. I.. p. 219. 17-8-1606.

35 Ibidem.. L. I., p. 220.

36 LAFUENTE MACHAIN, R.: Buenos Aires en el siglo XVII. p. 137.
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No fue menos s ig n if ic a t iv a  la in fo rm ación brindada 
por e! citado Juan de Esco bar, fran c iscan o  y p ro v in c ia l 
de los Conventos de su orden e x is ten te s  en el R ío  de la 
P la ta , Paraguay y Tucum án. al a seve ra r, en m arzo de 1615. 
en "verbo sace rd o tis" que el Convento de Santo Domingo 
no sustentaba más de un fra ile  y agora sustenta seys 
y ocho, sucediendo lo m ismo con los otros conventos no 
pudiendo "estos ve stir , ni susten tor con hacer e l o fic io  
de cura como dicho ti ene.

L a  preocupación del Concejo  M unicipal por este 
reducido número de sacerdotes los había llevado , incluso , 
a e sc rib ir  al Padre Custodio de la P ro v in c ia  y a! Padre 
C o m isario  G enera! haciendo h incap ié  en la gran necesidad 
que había de re lig io sos para im p a rtir  el C u lto  D iv in o . En 
consideración a lo cu a l, el C ab ild o , so lic itó  que los Padres 
F ra y  Juan de Escobar y F ra y  Barto lom é no fueran tra s la 
dados, y reso lv ió  que "no salgan de la ciudad antes los dejen 
en el convento ." 38

Debem os ce n tra r la razón de estas in te rvenciones 
en una r ic a  y vigorosa trad ic ió n  en defensa del b ienestar 
y de las necesidades púb licas. Lo s p rincip ios que habían 
anim ado la acción  del A yuntam iento  en este orden de cosas, 
eran los m ism os que habían im prim ido los fundadores de 
la ciudad . Esa  trad ic ió n  a la que aludim os, llevó  a que sus 
p re rro g ativa s  quedaran, m uchas veces , tá c ita m e n te  sancio
nadas g rac ia s  al derecho consuetud inario .

De este  modo, se habían estado avalando m ecanism os 
que g aran tiza ro n  su funcionam iento  en lo concern ien te  
a las necesidades de la G obernación . N ecesidades que habían 
conducido a la In stitu c ió n , a in stan c ia s  de su P rocurado r, 
a pedir ante el R ey  y el Suprem o Gonsejo de Indias la c re a 
ción del Obispado de Buenos A ire s  "por la necesidad que 37 38

37 DE GANDIA, E.; ZABALA, R.: Historia de la ciudad de Buenos 
Ai res. Tomo I (1536-1718). p. 252.

38 A.E.C.B.A., L. I., p. 237. 30-10-1606.
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t ie n e  e sta  P ro v in c ia  de o b i s p o " .  39
En  e! m es de enero  de 1621. e l C ab ild o  tuvo la n o t ic ia  

del n o m bram ien to  de su p rim e r O bispo. L a  e le cc ió n  había 
re ca íd o  en F r a y  Pedro  C a r ra n z a , sace rd o te  de la orden 
de los C a rm e lita s , nom brado, a ta l e fe c to , por Pau lo  IV 
en a b r il de 1620.

L a  n o t ic ia  llevó  a que se s o lic ita ra  que se d ie ra  
"av iso  para  que se p revenga con tiem po lo n ecesa rio  para 
su re c ib im ie n to  por se r la nueva de más gusto que pudo 
v e n ir  para  toda e sta  ciudad  y m o ra d o re s ."39 40 41

En un am b ien te  de c la ro  reg o c ijo  c r is t ia n o  el C ab ildo  
hab ía  p reparado " f ie s ta s  de toros" para  su a rr ib o , que se 
produjo en el m es de se tiem b re  de 1621. T a l como consta 
en las A c ta s , fue rec ib id o  por toda la población convocada 
a t ra v é s  de un bando que destacaba  la llegada de! "P r ín c ip e  
tan  deseado en e sta  c iu d a d "4*.

En  otro  orden de cosas, los A yu n tam ie n to s  -dentro  
de sus m ú lt ip le s  fa c u lta d e s-  podían fo rm u la r p e tic io n es 
e in te rp o n er recu rso s co n tra  c ie r ta s  reso lu c io n es que. según 
su c r it e r io , a fe c ta ra n  a la com unidad . A l e fe c tu a r  ta le s  
t ra m ita c io n e s , por medio de sus P ro cu rad o re s  o en la C o rte , 
s iem p re  asum ía  la rep re sen tac ió n  c o le c t iv a  de la ciudad . 
S in  em bargo , en c ie rto s  casos, s irv ió  de nexo para a va la r  
la  co nducta  de determ inados vec in o s que a s í lo req u irie ro n . 
No o b stan te , e x is t ie ro n  p a rt icu la r id a d e s , ta l como el caso 
de un sa ce rd o te : el Pad re  F ra n c is c o  de la C ru z . Custod io  
de! C o nven to  de San F ra n c is c o , que p etic io n ó  ante el Consejo  
que se a c re d ita ra n  sus buenas co stum bres.

R e c la m o  é ste , d ire c ta m e n te  v incu lad o  con una R e a l 
C éd u la  env iad a  al Pad re  P ro v in c ia l de la orden de las P ro v in 
c ia s  del P e rú . Tucum án y P a rag u ay  por la cua l se había

39 Ibidem.. L. IV.. p. 19. 13-1-1620.

40 Ibidem.. L. IV.. p. 142.

41 Ibidem., L. IV., p. 246 a 247. 15-9-1621.
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inform ado que era "muy grande e! escándalo que daban 
a los indios los re lig iosos ca m in a n te s ... en que no hacen 
fru to s sino darles m al e jem plo ."

A nte  la gravedad del hecho, el Cab ildo  reso lv ió  
pedir a "su M ajestad se c e r t if ic a s e  por é l. lo que sabe y 
les consta a ce rca  de su buena v id a , ejem plo y fru to s que 
hacen en los indios y de su pobreza. Todos de acuerdo c e r t i
fica ro n  de como su ejem plo es bueno."42

L a s  a s is ten c ia s  a las m isas d o m in ica les , a las fe s t i
vidades del Patrono de la C iudad , o a la v is ita  de las Ig lesias 
en la Sem ana San ta , estuvieron  p erfectam en te  reg lam entadas 
por el Concejo  M un ic ipa l.

L a  m inuciosidad y el cuidado de los d e ta lle s , fueron 
las c a ra c te r ís t ic a s  básicas de las d iversas reso luciones 
tom adas al resp ecto .

Valga como ejem plo de e llo , el orden que había obser
vado para Com ulgar el "Cab ildo  en cuerpo como un ejem plo 
para la com unidad, debiendo hacerlo  sin d iv id irse  en las 
Ig les ias , guardando el orden por antigüedad en el a lta r  
M ayor". E l p rim ero  en hacerlo  debía ser el Señor Gobernador, 
seguido de su lu garten ien te  y de los reg idores de dos en 
dos por antigüedad y "habiendo desviado a las dem ás gentes 
del cuerpo de la Ig lesia  M ayor, y en este  orden deberán 
ir llegando a re c ib ir  el Cuerpo de N uestro Señor Je su c r is to  
y levantados su Señoría  y su ten iente  lleguen los demas 
vo lviéndose cada uno a poner hum illado en su asiento hasta 
que acabe la com unión." 43

L a  a s is ten c ia  de los C a p itu la re s  a los O fic io s  Religiosos 
había sido o b lig a to ria , y sabido es que el lugar que ocupaban 
en el Tem plo no ten ía  d iscusión . E l C oncejo  ten ía , en sum a, 
sus escaños: s itu ac ió n  e sta , que derivó  en no pocos co n flic to s  
con Gobernadores y otros fu n c io n ario s . A ten to  a la facu ltad  
que poseía de lle v a r recu rsos ante la R ea l A ud ienc ia , el 42 43

42 Ibidem., L. II., pp. 133 a 134. 24-5-1610.

43 Ibidem., L. I I . ,  p. 121.6-4-1610.
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P ro cu rad o r Pedro  S án ch ez había p ro testado  ante e l T ribu na! 
de Ju s t ic ia  porque el G obernador lle vab a  " s i l la , a lfo m b ra  
y co jín  y la ponía en la Ig les ia  M ayo r". De esta  m anera , 
no se cu m p lía  con la costum bre  estab lec id a  por el C ab ild o  
acorde a! ce rem o n ia l de sen ta rse  en la cab ece ra  del escaño 
de! C uerp o  C a p itu la r . E sa  a c t itu d , fue co nsiderada "en 
m enosprecio  de la  ju s t ic ia  y reg im ien to  de la c iudad".

L a  A u d ie n c ia , en confo rm idad  con el p e t ito r io , había 
re su e lto  que "se debía p e rm it ir  a l Señor G obernador sen ta rse  
com o cab eza  al lado del banco de! C ab ild o  y si qu isiese 
lle v a ra  s il la  y co jín , sin  a lfo m b ra  si lo h ic ie s e "44 45.

En  s itu a c io n e s  im p re v is ta s , como la llegada de! 
C o m isa r io  del Santo O fic io , el organism o m u n ic ip a l d e te rm i
naba el lugar asignado ten iendo en co n sid erac ió n  su a lta  
in ve st id u ra  y porque es "cosa m uy ju s ta  sean los M in is tro s  
ven erad o s", y como a huéspedes se les otorgaba el asiento  
ub icado en tre  el de! G obernador y su L u g a rte n ie n te , an tes 
del de los A lc a ld e s .4^

Lo s  L ib ro s  C a p itu la re s  abundan en reso lu c io n es 
y acuerdos re la t iv o s  a in c id en tes  que in vo lucraban  estos 
d e ta lle s  de e tiq u e ta  en el seno de la m ism a Ig le s ia . L a  
in te rve n c ió n  de los e c le s iá s t ic o s  en e sta s  q u e re lla s  de ju r is 
d icc ió n  dentro del tem plo , fue p rá c t ic a m e n te  nu la . No 
obstan te , cuando se p ro d u c ía  sus d ec is io nes eran  resp etadas 
pero no obedecidas c ieg am en te .

Hubo - ta l como sostiene  L a fu e n te  M acha ín- una 
re s is te n c ia  ev id en te  a doblegarse ante el poder e c le s iá s t ic o , 
aunque fueran  p ena lizados con excom un iones, en tanto  
los c o n flic to s  se d ilucidaban  ante la R e a ! A u d ie n c ia  o ante 
el M onarca .

Com o podemos a p re c ia r , si b ien el C ab ild o  no tuvo 
un cuerpo o rgán ico  de leyes que re g lam e n ta ran  su a c t iv id a d

44 ARGENTINA...: op. cit., Tomo I. p. 38. Real Provisión del 
13-1-1593.

45 A.E.C.B.A.. L. II., p. 174. 8-10-1610.
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en el campo e c le s iá s t ic o , apeló a norm as que fueron producto 
del derecho consuetudinario  adaptadas a la rea lidad  rio p la- 
tense . Pese a tener sus reg las propias, en su régim en y 
funcionalidad  ex is tie ro n  notables in flu en c ia s  de las ciudades 
españolas -com o en el caso de los escaños de la Ig lesia-.

Su ind iv idualism o y el p rincip io  de au todeterm inación  
signaron su ac tiv id ad  otorgándole un rea l sentido hegem ónico. 
Hegem onía que estuvo en estrech a  re lac ió n  con el a le jam ien 
to. de la zona rio p la ten se , del poder c e n tra l. Por e llo , no 
se habían ajustado a ríg idas P rag m á tica s  como sus pares 
ca ste llan o s , e incursionaron en ac tiv id ad es  que chocaban 
con la r ig id ez em anada de los órganos ce n tra le s  de gobierno.

Sabido es. por e jem plo , que el p riv ileg io  especia l 
del R ea l Patro n ato  fue m otivo de una reg lam entació n  deta
llada m erced a una R ea l C édu la  del 1 de jun io  de 1574 
que hab ía  prohibido la e recc ió n , y fundación o construcción  
de Ig lesia  C a te d ra l, ni p arro qu ia l, m onasterios ni otro lugar 
pío ni re lig io so  sin consentim iento  del M onarca. Incluso, 
hab ía  dispuesto las fo rm as para hacer las p resentaciones 
destinadas a llen ar las vacan tes  e c le s iá s t ic a s .

S in  em bargo, los organism os e sta ta le s , como el Cabildo  
en este  caso , se habían abrogado facu ltad es fundadas en 
un c r ite r io  de co laboración  y necesidades fren te  a la com u
nidad rep resentada .

Por e llo , tanto  el gobierno tem poral como el re lig io so , 
se habían ordenado en form a p ara le la  o com plem entaria  
en la consecución de un ob jetivo  com ún: el a fian zam ien to  
de la d o ctrina  c r is t ia n a .

E l C ab ildo  fue co ncien te  de que para lograrlo , era 
m enester su p a rtic ip ac ió n  en todo lo a tinen te  a la m ejora 
o e d ifica c ió n  del lugar f ís ic o  donde im p a rtir  el C u lto .

Valga como ejem plo de esa co n c ien tiza c ió n , su activo  
acc io n ar en la ree d ifica c ió n  de la Ig lesia  M ayor que -como 
a firm a  Luqui L a g le y z e -  en 1504 había sido in ic iada  por 
los T r in ita r io s . E l c a rá c te r  p reca rio  del e d ific io  había 
determ inado que en 1591 se h ic ie ra  necesario  levan tar 
una nueva Ig les ia  que -a l igual que la an te rio r-  se erig ió
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en un so la r que no había sido otorgado por e l M un ic ip io .
E l P ro cu rad o r de la c iudad , "debido a! tenor de la 

excom un ión", y no de acuerdo con la "u su rp ació n", decid ió  
ap e la r ante la R e a l A u d ie n c ia . E s te  organism o, en 
co n secu en c ia , decid ió  hace r ce sa r las obras por el lapso 
de un año a ten to  a que "vos e l dicho obispo habéis m etido en 
d ife re n te  so la r de hecho y co n tra  d erecho , cerrando el 
comercio del río", c irc u n s ta n c ia , é sa . de grave  p e rju ic io  
para  la pob lación .

Lo  m ás s ig n if ic a t iv o  del docum ento , fue la penalidad 
im puesta  en caso  de que el Obispo no cu m p lie ra  con lo 
m andado, y que c o n s is t ía  en la "pérd ida de las tem pora lidades 
que habéis en los nuestros re in o s y se ñ o río s " .^

E l p e tito r io  e levado por el P ro cu rad o r se había enm ar
cado dentro de o tra  p ro b le m ática  que hacía  a la labor urba
n ís t ic a  de! C ab ild o , y que e ra  la o rg an izac ió n  del espacio  
te r r i to r ia l . Dos fenóm enos habían a lte rad o  la m ism a , y 
e ran : la no ocupación e fe c t iv a  del sue lo , lo que obligaba 
a una read ju d icac ió n  de so la re s ; y la la rga  se rie  de co n flic to s  
por usurpación -com o el que acabam os de exp oner-, producto 
de una fa lta  de buenas m e n su ras .47

R e c ié n  en enero de 1616. se re v ita liz a ro n  las obras 
en la Ig le s ia  M ayor porque el V ic a r io  F ra n c is c o  C a b a lle ra  
y B azán  in form ó a l C ab ild o  que la p arro qu ia  se estaba ca 
yendo con gran riesgo para los f ie le s  y "por la indecencia  
en que q uedaría  el San tís im o  S a c ra m e n to " , de ah í la necesidad  46 47

46 ARGENTINA...: op. cit., T. I. d. 32. Real Provisión del 8
8-1591. ------

47 Como antecedente de usurpación u ocupación indebida de solar
por parte de miembros del clero, encontramos que en la construcción 
del Convento de San Francisco realizada por Francisco Romano, 
éste había "cercado y atajado una calle y quiere meter un con
vento". El Procurador, ante ello, "pide y suplica se desembaracen
las calles y las dejen libres y parejas como Su Majestad manda
y el fundador las dejó en las trazas de la ciudad". (En: A.E.C.B.
A., 9-4-1589; ARGENTINA...: op. c i t.. p. 29. Real Provisión

3eT 15-12-1590 ordenando se suspendan las obras del Convento),
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de tra s lad a rlo  al Convento de San F ra n c is c o .48 49 50 51
L a  a c t iv a  p artic ip ac ió n  del Cabildo  estuvo en estrecha  

re lac ió n  con el problem a presupuestario , ya que la Ig lesia  
en cuestión no poseía las rentas su fic ie n te s  para en fren ta r 
la obra.

L a  urgencia de la ree d ifica c ió n  había llevado al 
Cab ildo  a d ecre ta r que se p id iera "lim osna a los vecinos 
y m oradores para que cada uno de vo lu n tariam ente  lo que 
quisiesen". Se había proveído, adem ás, que las m aderas 
y m a te ria le s  sacados de la Ig lesia  deshecha, se ub icaran 
en a lm acenes para su posterio r ap ro vecham ien to .4^

E ra  evidente  que la e jecución de una obra de ta l 
envergadura sobrepasaba en mucho las posib ilidades econó
m icas del ente m un icipa l que. tampoco contaba con propios 
su fic ie n te s  como para lle v a r la  a cabo. A pesar de esta 
s ituac ió n  de pobreza de recu rsos, el Concejo  Com unal y 
el Gobernador aunaron sus e sfue rzo s, o lvidaron sus re n c illa s  
p o lít ica s , y se abocaron en conjunto a lo que habían consi
derado "cosa muy n ecesaria  para la R e p ú b lica "^ . Como 
verem os, la obra fue una labor decid ida , en todos sus aspec
tos. por el c itado  C once jo .

E l monto de lo invertido  en el e d ific io , tasado por 
el ca rp in te ro  P ascu a l R a m íre z , ascendió a 1.100$. L a  respon
sab ilidad  del pago se rep artió  entre  el C ab ild o , m erced a 
sus propios; la fá b rica  de la Ig le s ia ; y el Gobernador, que 
aportó sus dos barcos para tra e r la m adera desde Paraguay . 
Es  dable d estaca r que el órgano m un icipa l había impuesto 
a los vec ino s "lim osnas de carnero  y m aíz para el sustento 
de indios, jo rn a le ro s  y personas que trab a ja ran  en la o b ra"^ .

48 A.E.C.B.A., pp. 180 a 184. 21-1-1616.

49 Ibidem.. p. 186. 25-1-1616.

50 Ibidem., p. 376. 6-2-1618.

51 Ibidem., pp. 369 a 370. 20-1-1618.
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!o que se ag reg a ría  a las "derram as" que, vo lu n ta riam en te , 
ya habían o fre c id o .

E l C ab ildo  había suscrip to  un Contrato  de Trabajo  
con el ca rp in te ro , por medio del cual las partes se habían 
com prom etido a poner como "g a ra n tía  de pago sus bienes 
habidos y por haber y para su e jecuc ió n  y cum plim iento  
cada una de las p artes otorgaron poder bastante a ju s t ic ia s  
y ju e c e s .. . y cada uno de e llo s se som etieron y renunciaron  
a sus propios fueros, p riv ile g io s , ju r isd ic c ió n , d o m ic ilio  
y vecindad  que al p resente tienen , tu v ie ren  y a d q u irie re n ... 
y per el m ayor rigo r del derecho les aprem ie  a cada uno 
y cu a lq u ie ra  de e llo s a la paga y e je c u c ió n ... sin rem edio
de su p lic a c ió n ..."

E ra  ob ligación de la Ig lesia  y de la C iudad el sustento  
de los indígenas como lo e ra . para P ascu a l R a m íre z , el 
pago de los jo rn a le s  a los o f ic ia le s  e indios ca rp in te ro s .

Tanto  la a lta  tasac ión  de los f le te s , como las e rogacio 
nes aportadas por los vec ino s y m oradores, no habían a lc a n za 
do para cu b rir el costo to ta l de la obra, de a l l í  que el A yun
tam ien to  aco rd ara  nuevas re p a rt ic io n e s . No obstante , en 
este  caso , era el propio organism o quien im ponía los m ontos 
de acuerdo al patrim on io  de cada uno. 53

E l pago d e fin it iv o  rec ién  se e fe c t iv iz ó  en mayo 
de 1618. al tom ar a préstam o la pequeña sum a que se adeu
daba. de un vecino  y ex-reg ido r de! C ab ild o : don M iguel 
de R ivadeneyra .54

Aunque se cance ló  la deuda f ija d a  en el C o n tra to , 
no por eso se concluyó con la obra. P rueba  de e llo  es que 52 53 54

52 Cancelación del Contrato entre el Escribano Público y de Ca
bildo, Cristóbal Remón, y Pascual Ramírez, con fecha 18-06-1618 
(Al pie del Acuerdo del 13-2-1618, en: A.E.C.B.A.. pp. 378 a 
380).

53 A.E.C.B.A., pp. 402 a 408. 23-4-1618. (Nómina de vecinos que 
debieron aportar).

54 Ibidem., pp. 415 a 417. 28-5-1618.
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en 1619, siendo Gobernador Diego de Góngora. se hizo 
un inventario  de los "m ate ria le s  sobrantes y que la Ig lesia  
poseía antes de su re e d if ica c ió n . E n tre  e llo s , puertas y 
ventanas que le fa ltab an  para su te rm in ac ió n . De a l l í  que 
"convenga se le reco ja  para acabar la d icha Ig lesia  y su 
cem enterio ".

A esta  proposición del A lca ld e  de P r im e r Voto. Sebas
tian  de ü rdu ña , se hab ía  agregado la investigació n  pedida 
a! P rocurador de la ciudad ace rca  del pago hecho e fe c tivo  
a los o fic ia le s  que habían trabajado en la obra, como as í 
tam bién "para que se averigüe como la Ig lesia  Mayor se 
hizo a costa de este  Cabildo y ciudad y alguna parte  dio 
la fáb rica  de la Ig lesia  y se cobre todo lo que pa rec ie re  
no haberse gastado en la dicha obra " .55

L a s  a cta s  cap itu la res  no re f le ja n  la cu lm inación 
de la obra ni el resu ltado de la investigació n  respecto  a 
los gastos. L a  in fo rm ación  que brinda la b ib lio g ra fía , nos 
perm ite  in fe r ir  que la Ig lesia  se concluyó hacia  1620 durante 
el Gobierno de Diego de Góngora. que durante una reunión 
del Cab ildo  en jun io  de 1619 había so lic itad o  que se te rm in ara  
a la p erfecc ió n  lo que quedaba por hace r.

L a  c itad a  Ig lesia , fue declarada C a te d ra l de Buenos 
A ire s  rec ién  el 22 de mayo de! año 1622.

De todo lo expuesto , podemos a firm a r -co incid iendo 
con algunos h isto riado res de reconocida tra y e c to ria -  que 
la sociedad porteña de fines del sig lo X V I y p rincip ios del 
sig lo X V II había sido re lig io sa  y p ra c t ic a n te , aunque sus 
dem ostraciones de fe no tuv ie ran  la fu e rza  que ten ían las 
de España u o tras ciudades am erican as como L im a , por 
ejem plo .

E s  sugerente . y a s í lo hace notar La fu e n te  M achaín . 
que el sig lo X V II haya fin a lizad o  sin que e x is t ie ra  un Con
vento de m onjas en Buenos A ire s  ya que. quienes sin tie ron  
vocación  por la v ida de c la u stro , debieron tra s lad arse  a

55 Ibidem, 17-6-1619.
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Córdoba.
Hem os expresado con an te rio rid ad  que en 157M. 

por medio de R e a le s  d isposic iones, se había regulado la 
e recc ió n  o co nstrucc ió n  de Conventos e Ig le s ia s . Con poste
rio ridad  a ese hecho, la Corona se vio  obligada a e m it ir  
dos C éd u las : una. Fechada el 7 de jun io  de 1618. d irig ida  
al Gobernador de la c iudad-puerto ; y o tra , de 1635, en 
la que adem ás de re ite ra rse  la p roh ib ición  de fundar C onven
tos de m onjas, se ordenaba "dem oler los que se h ic ie ran  
sin  a u to riza c ió n " . 56

□ado que ya hemos expuesto la a c t iv a  p a rtic ip ac ió n  
de! Gobierno Com unal en la co n stru cc ió n  o re e d if ica c ió n  
de la Ig lesia  M ayor, cabe preguntarnos, a co ntinuación , 
si tam bién habrá in te rven ido  en p ro yecto s de fundación 
de M onasterios para m u jeres.

A l resp ecto , es dable a d v e rt ir  que en una sesión 
de ab ril de 1614 el Pad re  Fernando  M e jía . de la orden de 
Santo Dom ingo, presentó ante el C ab ild o  una R e a l Cédu la  
que respondía a! pedido hecho por el re c ie n te m e n te  Fallecido  
Gobernador Diego M arín  Negrón para fundar un Convento  
de M onjas.

L a  petic ión  de lice n c ia  para  e r ig ir lo  se hab ía fundado 
en la necesidad de que en dicho c la u s tro  se "re co ja  a las 
m uchas d once llas , h ija s  y n ie ta s  de descubridores y pobladores 
que por no poder suceder en las encom iendas de indios 
de sus padres" quedaban pobres y "no tienen  las dotes necesa
r ia s  para ca sa rse " . 57

En ta l pedido, se había hecho m ención de que Córdoba 
era  el s it io  elegido por en co n tra rse  en un lugar in te rm ed io  
y. sobre todo, por "ser abundante en m anten im ien to s y 
m a te r ia le s  y haber buenas posesiones de t ie r ra  donde s itu a r 56 57

56 ARGENTINA...: op. cit., T. I., p. 223. Real Provisión de diciem
bre de 1635.

57 A.E.C.B.A., p. 377. 3-3-1614. Real Cédula del 27 de marzo
de m T .------
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las ren tas para las re lig io sa s" .
E l costo de la Fundación, que llegaba a los 20.000 

ducados, había de ser tomado de las vacan tes  de encom iendas, 
cuyas nuevas ad jud icaciones debían suspenderse por el 
térm ino  de un año. hasta tanto  f in a liz a ra  la obra.

E l documento R e a l, presentado al C ab ild o , había 
observado los recaudos y p revis iones que debían ser tenidos 
en cuenta para e v ita r  los p erju ic io s que pudiera ocasionar 
a te rce ro s  la suspensión de las "probanzas de encom iendas 
de indios"; como a s í tam bién , la fu tu ra  m anutención del 
Convento debido a que no se sab ía , aún. si iba a poder conser
varse  y susten tarse  con las "dotes que m etie ran  las m onjas", 
□ e  a l l í  que o tra  cuestión a reso lve r era  la de considerar 
si ta l fundación se hacía  sólo para h ijas y n ie ta s  de conquis
tadores.

L a  Sa la  C a p itu la r , había concluido que como el Gober
nador era "ya d ifunto  y al Cab ildo  no le toca hacer dicha 
in fo rm ación  sino al C ap itán  M ateo L e a l de A y a la . por lo 
que se le pidió la lea y haga lo que p a rec ie re  c o n v e n ir" .58

Los problem as que habían acaecido  después de la 
m uerte  de Negrón. sobre todo las gestiones llevad as a cabo 
para lograr d iv id ir  la extensa  Gobernación del R io  de la 
P la ta , aparec ie ro n  como causa les su fic ie n te s  para dejar 
de lado, por el m om ento, el p royecto  que ana lizam os en 
los p árra fo s an te rio re s  y que, mas que fundam entado en 
una rea l necesidad de profesión de fé por parte  de la pobla
ción fem en ina , estaba estrecham ente  re lac ionado  con una 
im po rtan tís im a  costum bre de la época: el tener buena dote 
para poder casa rse .

No es de e x tra ñ a r , pues, que tre in ta  años más tarde 
el Gobernador Diego de Góngora haya re flo tad o , en una 
sesión del O rganism o M un ic ipa l, el p royecto  de Negrón 
porque "como es notorio en esta  ciudad hay m ucha gente 
noble casada bien que tiene h ija s  doncellas pero poco coudol 58

58 Ibidem.. p. 377. 3-3-1614. Real Cédula del 27-3-1613.



con que darles estado. Se h a ría  un gran se rv ic io  a D ios 
N uestro  Señor y gran b en e fic io  a la R ep ú b lica  a! fundar 
un C onvento  para que en tren  a s e rv ir  a D io s N uestro  Se
ñ o r ." ^

Y  como se tra ta b a  de "negocio  del C a b ild o " , se d iscu
tió  sobre el nom bre que deb ía  l le v a r , "es d e c ir  si se h a ría  
bajo la advo cació n  de San ta  T e re sa  o San ta  M ón ica". P a ra  
re so lve r esa d isy u n tiva , se re c u rr ió  a un m étodo muy com ún, 
y ya u t iliz a d o  en o tra s  ocasiones por e sta  In s t itu c ió n , el 
so rte o . D e l m ism o resu ltó  que el M onasterio  debía hacerse  
bajo la advocación  de San ta  M ón ica .

In te resa  d e s ta ca r , en sum a, la re a l y e fe c t iv a  v ig e n c ia  
del P a tro n a to  Indiano puesta de m a n ifie s to  m erced  a las 
re ite ra d a s  exp resio nes a c e rc a  de que e ra  "negocio  de G o b ie r
no". aún a pesar de las in s is te n te s  adm onic iones del M onarca 
por e v ita r  in te r fe re n c ia s  de fu n c io n a rio s  am erican o s en 
asuntos de su R e a l co m p e ten c ia .

No menos s ig n if ic a t iv a  fue la reco m end ac ió n  hecha 
por el A lc a ld e  Sánchez de G jed a  ante  la S a la  c a p itu la r  
para  p e tic io n a r ante el m onarca por la orden de Santo  D om in
go porque "acuden con cuidado y d ilig e n c ia  al bien de am bas 
R ep ú b lica s  de indios y e sp a ñ o le s ... que son dignos y m e re ce 
dores que su M ajestad  les haga m erced  y que este  C ab ildo  
le in fo rm e p a rt icu la rm e n te  del P . F ra y  M artín  de S a lv a t ie r ra  
por se r persona en quien co n cu rren  m uchas le t ra s , ca lid ad es 
y v ir tu d  r e l ig io s a .. ." 59 60 61

De la m ism a fo rm a proceden con la in sta la c ió n  de 
la orden de San A g u stín  p ro ven ien te  de C h ile .

59 Ibidem.. pp. 72 a 73. 7-10-1634.

60 Ibidem. pp. 413-414. 31-7-1620 T. IV L. III.

61 Ibidem pp. 417-418 31-7-1620 T. IV L. III.
pp. 74-76 9-10-1634 L. V.
pp. 222-223 30-12-1641 T. IX L. V-VI.
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IV- Conclusiones

A l p lantear nuestra h ipótesis de trab a jo , consideram os 
la activ id ad  e in je ren c ia  del Cabildo  porteño en las p rim eras 
décadas de funcionam iento  encuadrándolo en los p rincip ios 
que reg ían a! R ea l Patronato  Indiano.

Ta l como hemos a firm ad o , el conjunto de esos dere
chos otorgados por los Papas a los R eyes de España fue 
más numeroso y extenso con respecto  a A m é rica  que con 
respecto  a la Pen ínsu la  y otros dom inios europeos.

L a  extensión que. en la p rá c t ic a , tuvo su ap licac ió n , 
estaba estrecham ente  v incu lada con el e sp ír itu  de in tegración  
y unidad re lig io sa  que el estado hispano impuso en el "Nuevo 
Mundo" a tra vé s  de una copiosa leg is lac ió n .

E s te  concepto , de ninguna m anera lleva  im p líc ita  
la ce rtidum bre  de considerar a la sociedad porteña como 
m onástica y devota hasta la exageración , ta l como lo han 
sostenido muchos h isto riad o res abocados a este tem a.

C o in c id im o s con La fu en te  M achaín en el hecho de 
que al com parar c ie rto s  usos y costum bres peninsu lares 
con los porteños da la im presión de que en Buenos A ire s  
las dem ostraciones de fe nunca tuvieron la fu e rza  de aquéllas, 
a s í como tam poco se asem ejaron a las de o tras cap ita le s  
am erican as como L im a  y P e rú .

No obstante , no cabe la duda de que esta  sociedad 
fue re lig io sa  y p ra c t ic a n te . A ! p arece r, nadie se su stra ía  
a los p receptos im puestos por la Ig les ia .

E l C ab ild o , en ese co n texto , actuó de acuerdo a 
las c irc u n sta n c ia s  p o lít ica s  que el momento y la leg islac ión  
im perante  le p e rm itían . Se co n v irtió , en sum a, en el brazo 
seg lar de la Ig lesia  desempeñándose como un auténtico  
rep resen tan te  Reg io  en el e je rc ic io  del P atro nato  E c le s iá s 
t ic o . De este modo organizó en fo rm a perm anente , y apelando 
a la devoción c r is t ia n a  de sus representados, procesiones, 
f ie s ta s  re lig io sa s . Su p resencia  se m an ifestó  en todos los 
o fic io s  de Sem ana San ta , cuidando hasta el d eta lle  de d iv id ir 
entre  los C a p itu la re s  las Ig les ias a las que debían acud ir.
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M erced  a e sta s  m ed idas, s í  podemos hab la r de un 
grupo C a p itu la r  que. com o d escen d ien tes de quienes habían 
conqu istado  y poblado Buenos A ire s , im pusieron vo cac ió n  
c r is t ia n a  a su a c c io n a r .

E l C a b ild o , en fo rm a  p a ra le la  tuvo que a c tu a r  como 
fa c to r  de e q u ilib r io  an te  los in ten to s de a v a sa lla m ie n to  
de fa c u lta d e s  por p a rte  de algunos re p re se n ta n te s  de la 
Ig le s ia  que se a tr ib u ía n  p re rro g a t iv a s  p rop ias del gobierno 
s e c u la r .

E l  c itad o  o rgan ism o , pudo lle v a r  a cabo esa función  
porque - ta l cu a l lo exp resó  B a rto lo m é  M itre -  c if ró  su p res
tig io  en c o m p a rtir  la po testad  que em anaba de la  C o rona  
con la que e je rc ía  en nom bre de la com unidad que rep re sen 
ta b a . C o n c ie n te  de esto , igualó y sobrepasó a los dem ás 
en m uchas oportun idades, en nom bre de sus rep re sen tad o s .

Com o re p re se n ta n te  le g a l, encuadrado en un m arco  
adecuado a la s  d isp o sic io nes v ig e n te s , bregó por la defensa  
p erm anen te  de los derechos de la  c iud ad , de sus usos y 
co stu m b res , de su m o ra l y p az . y de su b ie n e sta r m a te r ia l 
y e sp ir itu a l. E s ta  a se ve ra c ió n  va e stre c h a m e n te  unida a 
todo su a cc io n a r en el cam po e c le s iá s t ic o  pues, desde su 
in te rve n c ió n  para  re g u la r la fa lta  de sa ce rd o te s  o de un 
Obispo hasta  la s  t r a ta t iv a s  para  fundar un C o n ven to  de 
m onjas o lo g rar la ra d ica c ió n  de la O rden de San A g u stín , 
se d estaca  un C o n ce jo  M u n ic ip a l que actu ó  com o in stru m e n ta  
de p resión  p o lít ic a  y so c ia l fre n te  a la s  au to rid ad es tanto  
c iv i le s  com o e c le s iá s t ic a s .

Su f le x ib ilid a d  y cap ac id ad  de dar re sp u esta s , lo 
lle va ro n  a se r el m edio para  c a n a liz a r  y le g it im a r  a sp ira 
c io nes p o lít ic a s  y e co n ó m icas de! grupo que lo com ponía , 
aunque esas a cc io n e s  co n fu n d ie ran  in te re se s  c iv i le s  con 
los de! c le ro .
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del a lfé re z  re a l. 4 L a  festiv id ad  de! Patrón Santiago . E l 
paseo del rea l e stan d arte . 6 L a  designación de a lfé re ce s  
rea le s  en los sig los X V I a X I X .  7 Los a lfé re ce s  rea les  
de Mendoza en el sig lo  X V II I . B V a lo ración  del s istem a 
del arriendo anual en el lugar. 9 E l p rim er a lfé re z  rea l 
por com pra del o fic io . 10 E l s is tem a e le c t ivo  de los o fic io s . 
1 1 L a  e lim inació n  del A lfe ra zg o . 12 C onclusiones.

Introducción

A l re sca ta r  del olvido la figu ra  un tanto  desvaída 
del A lfé re z  R e a l, nos ha movido el in te rés que siem pre 
provocó en nosotros, esa larga fide lidad  de los pueblos 
am ericanos a la M onarquía C a tó lic a  que él s im bolizaba 
de m anera s ingu la r.

E l hecho de que estos te r r ito r io s  se m antuvieran  
unidos a España durante tre sc ien to s  años, sin que m ediaran 
grandes e sfue rzo s por parte  de é sta , que c a re c ía  de flo tas 
cap aces de v ig ila r  tan extensas co stas y de e jé rc ito s  podero-
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sos para  h ace rse  o b ed ecer, es prueba de que an tes de 
1810 no estab a  en ef án im o de la  m a yo ría  de los a m e rica n o s , 
in dep end iza rse  de su R e y . L a s  reb e lio n es  que se produjeron 
en d ife re n te s  lu g ares no tu v ie ro n  e ste  o b je t ivo . Sabem os 
que el g r ito , f re c u e n te  en la s  re b e lio n e s . fu e :¡V iv a  el R e y ! 
¡A ba jo  e l m al go b ie rno !. E s  d e c ir  que los pob ladores h isp a
n o am erican o s o n a t iv o s , buscaron  en o casio nes m e jo ra r 
la  a d m in is tra c ió n  lo c a l, pero co n se rva ro n  s ie m p re  Ja f id e l i
dad al R e y , con quien hab ían  e sta b le c id o  un só lido  lazo  
de so lid a rid ad  e s p ir itu a l .

A m é r ic a  e ra  una inm ensidad  ca s i d esconocida  que 
se ub icab a , desde una p e rsp e c t iv a  eu ro p ea , a l o tro  lado 
del m ar O céano , y en e lla  se d is tr ib u ía n  in n u m erab le s 
grupos p o b lac io n a le s . a lo la rgo  y a lo ancho , no fundados 
al a z a r , sino re p a rt id o s  con una v is ió n  e s t ra té g ic a  que 
so rp rende . E s ta  re a lid a d  a m e ric a n a  se nos a p a re ce  hoy 
com o un todo ca s i ingobernab le  y h asta  com o im posib le  
de in te g ra rse  en un solo im p e rio . P e se  a e llo  fue b astan te  
co h eren te  y hom ogéneo. Su id io m a , su re lig ió n , sus co stu m 
bres y m uchas de sus num ero sas in s t itu c io n e s , fueron  
com unes. Esp añ a  re a liz ó  la  h azañ a  de m a n te n e r una e s tre c h a  
re la c ió n  con estos te r r ito r io s , m ás a llá  de la s  fa le n c ia s  
que se su sc ita ro n  y de la s  in co m u n icac io n e s  p re v is ib le s  
que se p rodu jeron .

Si p restam o s a ten c ió n  a! p e rso n a je  que hem os se ñ a la 
do com o re p re se n ta t iv o  de la f id e lid a d  a l m o n a rca , ve rem o s 
que fue una de las p ied ras fu n d a m e n ta le s  de su s te n ta c ió n  
de ese co ncep to , que p e rm it ía  m a n te n e r la lig azó n  de 
la s  p a rte s  con un soberano d is ta n te  y d esco n o c id o . E ra  
una unión basada en e l co n se n tim ie n to  v o lu n ta r io , no por 
m ed io crid ad  de los so m etid o s , in cap ac id ad  in te le c tu a l , 
o subo rd inac ió n  s e r v i l ,  sino  por a c e p ta c ió n  de una re a lid a d  
e v id e n te : de Esp añ a  lleg ab an  los e le m e n to s  c u ltu ra le s  
ca p a ce s  de h a ce r s o b re v iv ir , s in  c a e r  en la b a rb a r ie , a 
Jos m íse ro s  poblados, a is lad o s  en e l d e s ie rto  o sep arad o s 
por a c c id e n te s  g eo g rá fico s  ca s i in fra n q u e a b le s .

E s  seguro  que aq u e llo s  c r io llo s  d escen d ien te s  de 
e sp añ o les , o los m ism os esp año les em ig rad o s en los s ig lo s  
X V I . X V II  o X V I I I .  no se cu e stio n a ro n  sob re  sus d erech o s
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a la libertad  p o lítica  o sobre las teo rías  v igentes a ce rca  
de la soberanía y el origen de poder. Estaban  dem asiado 
ocupados en saca r adelan te , con grandes esfu e rzo s . la 
pequeña ciudad. Sus preocupaciones rondaban sobre el 
transporte  de sus cargas, el peligro del m alón. los d if íc ile s  
cu lt ivo s  entre  sequías e inundaciones, sus producciones 
a rte san a les , sus problem as de sup erv iven c ia , e tc . L a  idea 
de una larga s ie sta  co lon ia l no es muy ajustada a esta 
activ id ad  llena de inquietudes. Aquellos hombres fueron 
p ers isten tes en la solución de sus problem as co yu n tu ra les .

E l A lfé re z  Rea! integraba el Cab ildo  de la ciudad, 
ca tegoría  que la población adquiría  en su a cta  fundacional, 
independiente de! número de los vec ino s, o de su im portancia  
p o lítica  o económ ica. E l A lfé re z  R ea l le daba "lu stre  
y p restig io " , d ice un a c ta  de 1717. L a  cerem onia  más 
im portante que se rea lizab a  en e lla , era la del paseo de! 
R ea l E s ta n d a rte . Le  ten ía  por figu ra  p rincipa ! y nada 
podía p ertu rbar o a lte ra r  esta  ce leb ración  tan antigua 
que. "por ningún modo se podía dejar de hacer u o m it ir" , 
como reza  otra  a c ta  del año 1719.

E l a n á lis is  de este personaje , el origen de la in st itu 
ción , su v in cu lac ió n  con la festiv id ad  del Patrón  Santiago , 
las c a ra c te r ís t ic a s  de la ce leb rac ió n  en la ciudad de Mendo
za , la fo rm a de su designación , e tc ., serán el m eollo de 
este trab a jo , en el cual hemos colocado ejem plos extra íd o s 
de las a c ta s  cap itu la re s  de esta  ciudad. H arem os re fe re n c ia  
a las nuevas ideas in troducidas en A m é rica , procedentes 
tam bién de España, que obligaron a ponerle f in . prim ero 
en ésta  y luego en aquélla , en el sig lo X IX . coincid iendo 
su anu lación  con la decadencia y ca ída  del gran Im perio 
Esp añ o l-A m er i cano.

1- C a ra cte rís t ica s  de la institución del alferazgo

E l codiciado o fic io  de A lfé re z  R ea l llevaba  im p líc ito  
una a lta  dignidad, pues su función e sp e c íf ic a  co nsistía  
en hacerse  responsable del R ea ! E s ta n d a rte , en el cual
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se v e ía  rep resen tad o  e l propio R e y  l! A n te s  de que e! A yu n 
tam ie n to  le e n tre g a ra  la cu sto d ia  de tan a lto  s ím bo lo , 
debía ju ra r  so lem n em ente  f id e lid a d  a l m onarca  por m edio 
de un ju ra m e n to  e sp e c ia l que lo ob ligaba se ve ra m e n te , 
llam ado  "p le y to -h o m e n a je " . E l  pendón quedaba bajo su 
resp o nsab ilid ad , debía g uard arlo  en su m orada y sa ca rlo  
en ocasiones con gran boato . L a  d ignidad de las ce rem o n ias  
en la s  cu a le s  debía p re sen ta rlo  quedaban tam b ién  bajo 
su cargo  y co rr ía n  por su cu e n ta . E l A lfé re z  R e a l ten ía  
tam b ién  el derecho , en el tiem po que d u ra ra  el ca rgo , 
que e ra  an u a l, a se r acom pañado , cu a lq u ie ra  fu e ra  la hora 
del d ía . o de la noche , por c r ia d o s  arm ados y a m antener 
a rm as o fe n s iva s  y d e fe n s iva s  en su v iv ie n d a  m ie n tra s  
e l E s ta n d a rte  e s tu v ie ra  en e lla .

T en ía  as ien to  en el C a b ild o , a cu yas  sesiones concu
r r ía  con voz y vo to . L a  fo rm a  de su d esign ac ió n , como 
la de los o tro s cargo s c a p itu la re s , fue m o d ificad a  v a r ia s  
v e c e s . En  el sig lo  X V I , en e l caso de M endoza, se h ac ía  
por e le cc ió n  a cargo de los c a p itu la re s , que se re a liz a b a  
ca s i s iem p re  ju n to  con la de los a lc a ld e s . En el X V III 
hubo v a r ia s  m o d ifica c io n e s , que se a n a liza rá n  m ás a d e lan te .

E ra  un cargo  oneroso porque los gastos de las ce rem o 
n ias debían se r so lven tado s por el t itu la r  y )a co stum bre  
im pon ía , para m ayor lu c im ie n to  del a c to , que luego del 
paseo del R e a l E s ta n d a rte  se h ic ie ra  un co n v ite  a los p r in c i
pa les vec in o s , en su propia m orada. No hem os encontrado 
re fe re n c ia s  a esta  p arte  de la ce le b ra c ió n  en M endoza, 
aunque es m uy posib le que. si a s í se h ac ía  en San tiag o , 
tam bién  se im ita ra  aq u í. F ig u ró  e n tre  los ca rgo s m ás ven d i
b les. a pesar de los gastos, por la honra que c o n fe r ía  a 
quienes lo e je rc ía n . ~

E l A lfé re z  R e a l [que hab ía ju rad o  ser "va sa llo  f ie l" , 
hab ía re a liza d o  e l "p leyto -hom ena je" al soberano de España 
y guardaba e l E s ta n d a rte  R e a l en su ca sa ] estab a  obligado 
a re a liz a r  un paseo so lem ne con el m ism o, en la ce le b rac ió n

1 Diccionario de Historia de España. Madrid, Revista de Occidente.
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de} Patrón Santiago, los dias 2M y 25 de ju lio . E s ta  fecha 
era sagrada y nunca fue m od ificada , pero s í hubo cam bios 
en cuanto a la fecha de la e lección  y ai momento del ju ram en 
to, por las re fo rm as que se produjeron al tran sfo rm arse , 
de e le c t ivo , en arrendado, luego en comprado a perpetuidad 
y fina lm ente  en e le ctivo  como en los p rim eros años.

2- Origen del alferazgo

La  palabra "a lfé rez", procede de "a lfa r is"  palabra 
árabe que s ig n ifica  " jin e te " . Se entendía que A lfé re z  era 
un soldado o m ilita r  que com batía  a caballo , lo cual llevaba 
im p líc ito  el concepto de clase superio r, lo m ismo entre 
árabes que entre  c r is t ian o s .

En la a lta  Edad M edia se llam aba A lfé re z  a I je fe  
de las m ilic ia s  del R ey . quien portaba el Pendón R ea l en 
fas b ata lla s  y en las cerem onias de la co rte . Debía ser del 
más alto lina je  y en ausencia del m onarca le correspondía 
guiar al e jé rc ito , defender al re ino , proteger a las viudas 
y a los huérfanos. A l com ienzo de la Edad Moderna había 
perdido casi todas estas a tribuc io nes y sólo conservaba 
la de po rtaestandarte  re a l, m anteniendo el p restig io  y la 
dignidad de tos que había gozado an te rio rm en te .

En el siglo X V I el A lfé re z  pasó a ser m iem bro del 
cuerpo cap itu la r y fue de esta m anera como llegó a A m é rica . 
E l ju ram ento  que prestaba ante el escribano del Cabildo 
se llam aba "p leyto  hom enaje". E s  esta cerem onia  la que 
v in cu la  al personaje con las antiguas in stitu c io n es m ed ieva les. 
La  palabra "p leyto" deriva  del la tín  "p lac itu m " que s ig n ifica  
convenio . Se re f ie re  al antiguo pacto , convenio o co ntrato , 
que el vasa llo  firm aba con el rey  o con el señor y que daba 
origen al pacto feudal

2 Valdeavellanos, Luis G. El Feudalismo Hispánico y Otros Estudios 
de Historia Medieval. Barcelona, Editorial Ariel, 1981. Pag. 90 
y sig.
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En  tiem p o s m odernos m uy poco se co nservab a  en 
España y nada en A m é r ic a , de aquel pacto  feuda l en que 
e l v a sa llo  quedaba en e s tre c h a  dependencia de un señor 
o patrono a l cu a l ju ra b a  s e rv ir  f ie lm e n te  a cam bio  de la 
p ro tecc ió n  y del susten to  que éste  debía p ro p o rc io n a rle . 
E l té rm in o  se usó luego con un sen tido  m ás am p lio . Se conside 
rab a  va sa llo  a todos los nacidos en el te r r ito r io  de un estado , 
com o sinónim o de súbdito  n a tu ra l, s in  que m ed ia ra  ningún 
co n tra to . A s í fue com o se en tend ía  tam b ién  en A m é ric a .

Con re sp ecto  a l té rm in o  "h om ena je", en España 
te n ía  c a ra c te re s  d ife re n te s  a lo que o c u rr ía  en el resto  
de Europa^. E l  "hom enaje" e ra  la co n ce rta c ió n  del v ín cu lo  
del v a sa lla je , a I cu a l se unía el ju ra m e n to  de f id e lid ad . 
E ra  tam bién  una prom esa so lem ne que so lía  acom pañarse  
con e l a c to  de co lo ca r las m anos del va sa llo  en las del señor, 
o bien por la p rá c t ic a  c a s t iz a  del "besam anos". E s ta  fó rm u la  
fue u t il iz a d a  en C a s t i l la  en los s ig lo s X I I  y X I I I .

Sobre las c a r a c te r ís t ic a s  e sp e c ia le s  que ten ia  en 
Esp añ a  el "h om ena je". V a ld e ve lla n o s  in fo rm a  que eran 
fas de ob ligarse  "g ravem en te" a cu m p lir  la pa lab ra  y a 
h ace r todo lo que se hub ie ra  p rom etido  en el conven io , 
pero en fo rm a m ás e sp e c ia l. En  e l lib ro  de "L a s  P a rt id a s " . 
A lfo n so  e l Sabio a c la ra  que e ra  a p lic a b le  tam bién  a todos 
los co n tra to s . Debido a la p rom esa hecha en e l "hom enaje" 
se g a ra n tizab a  el cu m p lim ien to  f ie l con la su jec ió n  en prenda 
de la prop ia persona. E l  m ism o lib ro  a c la ra  que el "hom enaje" 
e ra  una fo rm a de prom esa m ás g rave  y so lem ne que o tra s , 
ya que e l que la h ac ía  quedaba obligado a cu m p lir  lo que 
p ro m e tie re , como por pacto  o "postura" de su persona.

3- E l  juram ento del A lfé re z  R eal

L a  fó rm u la  que encon tram os en las a c ta s  c a p itu la re s  
de M endoza donde leem os con fre c u e n c ia  que. e l a lfé re z  
ha ce "p le ito  hom enaje", es la u t il iz a d a  e sp e c ia lm en te  en 3

3 Idem, Pag. 91.
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España en los sig los de la Edad M edia y tiene como razón 
de ser el asegurar al m onarca que le será " f ie l y verdadero", 
ta l como reza  en el libro de "Las  P a rt id a s" .

P a ra  e je m p lif ic a r  transcrib im o s parte  del a c ta  del 
Cabildo  de Mendoza correspondiente al 24 de ju lio  de 1600:

"...por cuanto Andrés de Videla, regidor de 
este Cabildo está elegido y nombrado A lfé re z  
R ea l de esta ciudad, este presente año, por 
el cual conviene que haga el juramento y 
solemnidad y p leyto  homenaje a que de derecho 
está obligado para que se le entregue el Real 
Estandarte..." ̂

□ e l m ismo modo se rep itió  desde el sig lo XVI al 
XVIII y en los p rim eros años del XIX. E l concepto de fide lidad  
lo era  no sólo al R ey  sino a toda una trad ic ió n  y ten ía  en 
aquellos tiem pos la connotación de un a lto  va lo r re lig ioso  
y m ora l.

E l a c ta  que corresponde al 24 de ju lio  de 1627. es 
d ecir d iecinueve  o 19 p osterio res al p rim er ejem plo c itado , 
ind ica  como los s ig u ien tes , una continu idad no in te rrum p ida . 
E l a c ta  d ice  a s í:

"...y en todo hará lo que debe y es obligado 
a buen Alférez, durante el tiempo de su alferaz 
go, de que hace juramento y p ley to  homenaje 
en manos de este Cabildo y de que lo entregará 
como lo recibe [al pendón], acabado que sea 
su año, si así lo hiciere, Dios lo ayude y si 
no, se lo demande, diciendo a la conclusión 
del dicho; sí juro y amén, demás de caer en 
las penas en que caen e incurren los que van 
contra semejante juramento y lo firmó. . . " 4 5

4 Actas Capitulares de Mendoza. Buenos Aires, Academia Nacional 
de la Historia, 1945. En adelante A.C.M..T.I.

5 Actas Capitulares de Mendoza. Mendoza, Junta de Estudios Históri
cos de Mendoza, 1961. Tomo II. En adelante A.C.M..T.II.
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E n  e l a c ta  de l 2<A de ju l io  de I6M 5. d ie c io ch o  años 
d esp u é s , los té rm in o s  v a r ia ro n  a lg o , p o s ib le m e n te  porque 
la  fó rm u la  no e ra  b ien  co n o c id a  por qu ien  te n ía  a su ca rg o  
la  re d a c c ió n , pero  e l se n tid o  es e l m ism o  en cu an to  se r e f ie r e  
a " ju ra m e n to  y so le m n id a d " , " le a le s  v a s a llo s  y s e rv id o re s  
de l R e y " , "c e lo so  del r e a l s e r v ic io " , e t c .  L e e m o s :

. "...mandamos los de este Ayuntamiento que
el dicho A lférez haga el juramento y solemnidad 
cual de derecho está obligado para que se 
le entregue el Real Estandarte... y en todo 
hará lo que debe y es obligado a buen Alférez  
Real y leal vasallo y celoso de su real servicio, 
durante el tiempo y año de su alferazgo, 
y acabado que sea entregará el dicho Estandarte 
a este Cabildo . . . " 6

E l  19 de en ero  de 1709. [h ab ían  pasado se se n ta  y 
c u a tro  años del a c ta  que se le c c io n a m o s  com o e je m p lo  a n te 
r io r ]  aunque ha sido m o d if ic a d a  la  fe c h a  de re c e p c ió n  del 
e s ta n d a rte  y la  del ju ra m e n to , ad em ás del s is te m a  de 
d e s ig n a r lo , que pasó a se r  por a rre n d a m ie n to  y no por 
e le c c ió n , s in  em bargo  Ja m en c ió n  del "p ley to -h o m en a je "  
co n tin u ó  siend o  com o a n te s . L e e m o s :

"...pareció ante su señoría el Cptán. Jorge 
Gómez de Araujo, A lférez Real y entregó 
en manos de este ilustre Cabildo el Real 
Estandarte, en nombre de su majestad, según 
y como por él está jurado y prometido y su 
señoría habiendo visto la dicha entrega le 
dieron por libre de el dicho juramento y p le y to

6 Ibidem. (24-7-1645)
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hom enaje  y de todo lo demás que por razón 
de su oficio estaba a su ca rg o ...

Po r razo n es de espacio  nos detenem os en este  e jem plo , 
para  t ra ta r  aunque sea b revem ente  otros aspectos re la c io n a 
dos con ef a lfe ra z g o , no sin  d e ja r sentado que son num erosos 
Jos que v a lía  c it a r  y que dejam os pend iente para  o tra  o cas ió n .

M— L a  Festividad del Patrón Santiago

En  e l t ra ta m ie n to  de este  tem a seguim os el pensam ien
to de don C la u d io  S án ch ez A lb o rno z que luego ilu stra rem o s 
con la d o cu m en tac ió n  en co n trad a  en nuestro  Arch ivo .®  A f irm a  
don C la u d io  que en las horas m ás angustiosas de la pugna 
co n tra  los m usu lm anes h a b ía  a rra ig ado  en las m entes h ispanas 
una co n cep c ió n  v a s a l lá t ic a  de las re la c io n e s  del hombre 
con la d iv in id a d . A s í como los hom bres se ataban en tre  s í 
m ed ian te  la zo s  de señorío  y p a tro c in io , tam bién  se buscó 
un patrono c e le s t ia l que. como el señor con el R e y . los v in c u la 
ra  con D io s  y les b rin d a ra  p ro tecc ió n  en el duro tran ce  de 
la g u e rra  co n tra  el m oro . L a  idea del v a sa lla je  e sp ir itu a l 
lle va b a  im p líc ito  dos co ncep to s : el de p ro tecc ió n  por parte  
del san to  y el de s e rv ic io  por p arte  del m iles, o vasa llo . 
L a  doble idea de "p a tro c in io  y se rv ic io "  ca ló  p rofundam ente 
en la te o r ía  del v a s a lla je  p en in su la r , tanto  en las re la c io n e s  
con e l R e y  o con el señ o r, com o con la d iv in id ad .

□  e e ste  modo llegó  a A m é ric a  la devoción a l Apósto l 
S a n tia g o , que e ra  en la Esp añ a  h e ro ica  de la guerra  co n tra  
el is la m , uno de los p re fe r id o s  com o patrono o p ro te c to r .

E l pueblo español p a rt ic ip ó  en fo rm a m asiva  en esa 
co n tien d a  de s ig lo s , que no fue una em presa  de m ino rías 7 8

7 Ibidem. (19-1-1709)

8 SANCHEZ ALBORNOS, Claudio. España un Enigma Histórico.6ta. ed. Bar 
celona, EDHASA, 1977. 2 tomos.
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se ñ o r ia le s  sino  una e m p resa  n a c io n a l, donde no se co m b atía  
so la m e n te  por in te re se s  d in á s t ic o s , co m arcan o s o fa m ilia re s , 
sino  por la  lib e rta d  del R e in o  y de la  Ig lesia^ , E se  pueblo 
g u e rre ro , que no en ten d ía  de in te rp re ta c io n e s  teo ló g ica s , 
im ag ino  a S a n tia g o  en un b rioso  c o rc e l p a rtic ip an d o  en a u tén ti 
ca  lu ch a  ju n to  a sus cam p eo nes te r re n a le s .

E n  A m é r ic a  la  g u e rra  co n tra  los ind ios id ó la tra s  vo lv ió  
a te n e r  la s  c a r a c t e r ís t ic a s  de una g u e rra  re lig io sa  y la lucha 
tu vo , ig ua l que d u ran te  la  R e c o n q u is ta , la  m ism a  fe  a rd ien te  
en e l a u x il io  de S a n tia g o , e l M ile s  C h r it i , a quien le co n sag ra
ron c iu d a d e s , e ig le s ia s . U na de e s ta s  ta n ta s  fue  M endoza . 
L o  n o tab le  es que en n inguna de la s  dos a c ta s  fu n d ac io n a le s , 
ni en la  de don P e d ro  del C a s t i l lo , ni en la  de don Ju a n  J u f r é . 
f ig u ra  S a n tia g o  com o San to  P a tro n o . E l  e leg ido  por los funda
d ores fue  San P e d ro . No o b stan te  el C a b ild o  y la  devoción  
p o pu la r co n sag ra ro n  a S a n tia g o  com o p ro te c to r  de la C iu d a d ^ .

L a  fe s t iv id a d  se c e le b ra b a  d u ran te  dos d ía s , la  v ísp e ra  
que e ra  e l 2M de ju l io  y e l d ía  p ro p iam en te  d icho que e ra  
e l 25 . En  esos d ía s  e l A l f é r e z  R e a l d eb ía  l le v a r  a cabo la 
c e re m o n ia  de p ase a r e l R e a l E s ta n d a r te  y e ra  o f ic ia lm e n te  
e l fe s te jo  m ás im p o rta n te  del lu g a r .

5- E l  paseo del R e a l E sta n d arte

En  su e stu d io  sobre  " E l  P a tro n o  San tiago  y su f e s t i 
v idad  en la época  co lo n ia l"  [c ita d o  en 10]. e l p ro fe so r E s te b a n  
F o n ta n a  co m en ta  que e l A lf é r e z  R e a l e ra  m ucho m ás que 
un in te g ra n te  del C a b ild o , e ra  un sím bo lo  de Ja g lo ria  del 
R e y  C a tó lic o , por lo que te n ía  que se r  un h ijo d a lg o  de co nd uc
ta  ir re p ro c h a b le , ya  que p a r t ic ip a b a  de e s ta  g lo r ia  en alguna 
m ed id a , m ie n tra s  e je r c ía  su ca rg o . 9 10

9 Idem,pag.310.

10 FONTANA, Esteban. El Patrono Santiago y su Festividad en la 
Epoca Colonial. En: Revista de la Junta de Estudios Históricos 
de Mendoza. Segunda Epoca, Año II, N°2. Mendoza, 1962.
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E l paseo del pendón era un acto  e str ic tam e n te  reg la
mentado tanto por las leyes positivas como por las consue
tud in arias . las cua les se cum plían en todo el im perio . E l 
h isto riador ch ileno Ben jam ín  V icuña M ackena ha narrado 
los pasos de la cerem onia en sus d iversas secuencias : el 
día de la v íspera  todos los vecinos m oradores concurrían  
a caballo  a la casa del Ju s t ic ia  Mayor y de ésta a la del 
A lfé re z  R ea l donde se hallaba enarbolado el R ea l E stan d arte , 
que él conservaba para su defensa y custod ia , durante el 
tiem po que duraba su cargo . E l regidor más antiguo lo sacaba 
y lo pasaba al A lca ld e  de P rim e r Voto y éste al A lfé re z  
R ea l que debía e sta r ya montado sobre su cab a llo . Todos 
ju n tos se trasladaban a la ig lesia  donde se o fic iaban  las 
v ísp eras del Patrono . A l apearse fren te  a la ig lesia  tam bién 
se cum plía  un r itu a l: el estandarte  pasaba del A lfe ré z  R ea l 
al reg idor más antiguo, al a lca ld e  de P rim e r Voto y nueva
mente al p rim ero , quien ya se había apeado y lo introducía 
al tem plo colocándose en el p rim er s it io , antes del gobernador 
y del C ab ild o . Ten ía  preparada s illa  con a lfom bra y co jín , 
□e vu e lta  a su casa al A lfé re z  R ea l se rv ía  un "apetitoso 
re fre sco " al cual seguía un "espléndido b a ile ".

A l feiguiente día se observaba el m ismo cerem onia l 
con la ún ica d ife re n c ia  que al can tarse  el Evangelio  el 
A lfé re z  R e a l su b ía  hasta  la grada más a lta  m ien tras los 
dos reg idores m ás antiguos sostenían las borlas del estandar
te . De regreso a la casa se rv ía  "un abundante y exquisito  
co n v ite " . L a  aco tación  sigu iente  de V icuña M ackena es
que gastaba m uchos pesos, pese a lo cual era un o fic io  
muy apetecido  por la honra que deparaba. Fontana com enta 
con nosta lg ia  que. herm anados en una m ism a re lig ión  y 
f ie le s  a un m ism o soberana, la f ie s ta  del santo patrono 
e ra  una conm em oración presid ida por un fe rvo r caballe resco  
y v ir i l  que se ha perdido con el tiem po, aún cuando las 
procesiones del Apósto l Santiago siguen siendo en esta 
ciudad de las más co n cu rrid as , como un resabio de aquella 
tra d ic ió n .

En  e l A rch ivo  H is tó rico  de Mendoza se conserva
un p recioso  docum ento que Fontana ha dado a conocer.
Se t ra ta  de la d e ta llad a  descripción  de la cerem onia del
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paseo co nten ida  en las O rd en an zas que d ic ta ra  e l gobernador 
Sobrem onte  el 21 de ju lio  de 17B8 cuando se h a llab a  de 
in spección  en C u y o .* )  E l C ab ild o  y el C o m an d an te  de A rm a s  
habían lit ig ad o  sobre su p re e m in e n c ia  com o au to rid ad  desde 
la a p lic a c ió n  de la R e a l O rd en an za  de In te n d en te s . E s te  
c o n flic to  se ponía de m a n ifie s to  en o cas io n es en que debían 
co n c u rr ir  ju n to s , com o e ra  é s ta . En  1784 la ce rem o n ia  
debió suspenderse a r a íz  del e n fre n ta m ie n to  sobre quien 
ten ía  la m ayor au to rid ad  y por ende la m ayo r p re e m in e n c ia , 
si el C ab ild o  o e l C o m and ante  de A rm a s , e n tre  quienes 
se había, rep artid o  la s  fu n c io n es del gobernado r. Sob rem o nte  
dispuso m uy d isgustado que se l le v a ra  a cabo , por esa v e z . 
e l 4 de n o v iem b re , que e ra  el cu m p leaño s del m o n arca  
C a r lo s  I I I , censurando a ira d a m e n te  a los resp o n sab les de 
que la ce rem o n ia  no se hub ie ra  re a liz a d o .

C u a tro  años m ás ta rd e  y ten iendo  la  oportun idad  
de p re se n c ia r la  f ie s ta , re so lv ió  poner f in  a e ste  e n tre d ich o  
que la opacaba. M ilita re s , fu n c io n a rio s  y v e c in o s  p a rt ic ip a ro n  
en ad e lan te  del s ig u ien te  ce re m o n ia l, que resum ido  es com o 
sigue : A  la s  tre s  de la ta rd e  del d ía de v ís p e ra , la in fa n te r ía  
y la c a b a lle r ía  e s ta r ía n  fo rm ad as en su to ta lid a d  en la  p la za  
de la ciudad con el C o m an d an te  de A rm a s  a la  ca b e za  de 
su tro p a . L a  m arch a  se in ic ia b a  h a c ia  la  ca sa  de gobierno 
donde se esperaba la sa lid a  del C a b ild o  al son de la "m arch a  
O ragona" que tocaban los tam b o res de l a s  d is t in ta s  C o m p a ñ ía s . 
Ju n to s  m archaban  h ac ia  la ca sa  donde se h a lla b a  el 
A lfé re z  R e a l con el e sta n d a rte  en arb o lad o . D ic e : “ A l e n tra r  
el R e a l E s ta n d a rte  a su lugar p re se n ta rá  la s  a rm a s  la in fa n te 
r ía  y b a t irá  el tam bor y a l em prend er la  m a rch a  pondrán 
la s  a rm as a l hom bro y se g u irá n " . A l in g re sa r a l tem plo  
serán  d isparados c in co  t iro s  de los caño nes co lo cad o s en 
los p a ra je s  aco stum b rad o s. C o n c lu id a s  la s  v ísp e ra s  todo 
el acom pañam iento  reg resab a  a la ca sa  del A lfé r e z  R e a l 
para d ep o sita r e l pendón y re p e t ir  los fe s te jo s  al s ig u ien te  
d ía . No ten ía  la  hum ilde  ciudad  o tra  ocasió n  com o é sta

11 A.H.M.-Epoca Colonial, Sección Gobierno. Correspondencia de 
Sobremonte con Mendoza. Carp. 50.
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para d is fru ta r  de tanto  b rillo  y de tanto boato.
P a ra  e je m p lif ic a r  este  tem a presentarem os fragm entos 

de las a c ta s  ca p itu la re s  del Cab ildo  m endocino. D estacam os 
la im p o rtan c ia  que se le daba en el a c ta  del día 17 de junio 
de 1719:

"... estando en las casas de nuestro Ayuntamiento 
para conferir y tratar las cosas de Señor, de 
ambas Majestades y bien de la República, 
como hemos de uso y costumbre, se acordó 
que, atento a no haber A lfé re z  R ea l en esta 
ciudad que pueda sacar el Real Estandarte, 
como es costumbre Víspera y Día del Señor 
Santiago, Patrón de esta Ciudad, cuya celebra
ción está cercana y por ningún modo poderse 
o m itir  ni dejar de hacer, siendo los capitulares 
de este Ayuntamiento sólo tres... mandamos 
que dicho Alcalde Provincial, don Alonso de 
Videla, saque dicho Real Estandarte, Víspera 
y día del Señor Santiago..."

En este  fragm ento  del acta  de 1719 queda patente 
que esta  ce leb rac ió n  era  tan im portante que no podía de 
ninguna m anera o m it irse , ni dejarse de hace r. En otra de 
171B la s itu ac ió n  es tam bién p intoresca pues se promulga 
un bando para que nadie salga de la ciudad hasta después 
de la ce leb rac ió n  ya que la cortedad de la población reducía 
el b rillo  de la f ie s ta . E l a c ta  d ice :

"...y mandamos, atentos a estar el día del 
Señor Santiago cercano y ser necesario el 
acompañamiento al Real Estandarte, se promul
gue Bando y que no salga persona ninguna 
de esta ciudad hasta en tanto que sea pasado 
el día dicho. . . " 12 13

12 Archivo Histórico Mendoza.En adelante A.H.M. Actas Capitulares.
C. 12, Leg. 18. (17 de junio de 1719).

13 A.H.M. Actas Capitulares. C. 12, Leg. 17.(9-7-1718).
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H ablam os señalado tam bién que la palabra alférez 
proced ía  del árabe y s ig n ifica b a  jin e te , soldado o milites, 
que co m batía  a ca b a llo . E s ta  tra d ic ió n  tam bién se conservó , 
según las a c ta s  c a p itu la re s  de M endoza, en donde hemos 
encontrado J a s  s ig u ien te s  re fe re n c ia s :

"...y dijeron que por cuanto hoy, dicho día, 
es víspera del bienaventurado y glorioso Sr. 
Santiago, Patrón, luz y espejo de las Españas 
y esta tarde a vísperas y mañana a misa es 
uso y costumbre traer el Estandarte Real por 
las calles de esta ciudad y plaza de ella, por 
lo cual y por ser cumplido el año que don Jusephe 
de Villegas ha sido Alférez Real y ha tenido 
el Real Estandarte en su casa y para que se entre 
gue al Alférez nuevo elegido por su Señoría, 
este Cabildo, fueron todos juntos a casa del 
dicho don Jusephe de Villegas, el cual, estando 
a caballo trajo el dicho Estandarte Real a 
caballo en compañía de Su Señoría y llegados 
a las casas de Cabildo lo entregó... y lo mandaron 
poner enarbolado en las casas de Cabildo..."^

E leg im o s otro e jem plo  que tien e  lugar en el sig lo  
X V II . e l 24 de ju lio  de 1650. donde tam b ién  se hace re fe re n c ia  
a la ce rem o n ia  que se cum ple "a ca b a llo " . D ic e  el a c ta  de 
re c ib im ien to  del pendón por el C ab ild o :

"...se juntaron el Cabildo, Justicia y Regimiento 
con los vecinos encomenderos y moradores 
a las puertas de las casas de Cabildo y pareció 
el Capitán Lorenzo Sande Carrasco, acompañado 
con dichos vecinos y moradores viniendo o 
caballo y con el Estandarte Real enarbolado, 
se apeó en presencia de su señoría de dicho

14 A . C. M. , T.I. (24 de j u l i o  de 1607).

68



Vicuña M ackena hace la s igu iente re fe re n c ia :

"...todos los vecinos y moradores de la ciudad, 
en la víspera de Santiago iban a caballo a la 
casa de la Justicia Mayor y de aquí a la del 
Alférez Real donde se hallaba enarbolado 
el Estandarte Real. El regidor más antiguo 
lo tomaba y lo pasaba al alcalde de primer 
voto, quien lo entregaba al Alférez que debía 
hallarse ya a caballo..."15 16

C a b i ld o  y  e n t r e g ó  e l  R e a l  E s t a n d a r t e . . . " 15

La s  "Ordenes" que dejara el marqués de Sobrem onte 
para la "función del R ea l E stan d arte" [a s í d ice el documento] 
determ ina la form ación de todas las m ilic ia s , tanto las de 
in fan te ría  como las de cab a lle ría  y la posición de cada una 
en el co rte jo . Sólo hace una acotación  que nos perm ite  suponer 
que iban a caballo  cuando manda lo sigu iente :

"Al tiempo de entrar el Real Estandarte en 
la Iglesia después que todos los del acompaña
miento estén de a p ie , se hará un saludo de 
cinco tiros colocados los cañones en el paraje 
acostumbrado".

6- L a  designación de A lféreces Reales en los siglos XVI a X IX

E l p rim er A lfé re z  R e a l, del p rim er C ab ildo , debía. 
Ser e leg ido  por el fundador. En los p rim eros años del siglo

15 A.C.M., T.II. (24 de julio de 1650).

16 VICUÑA MACKENNA, Benjamín. Historia Crítica y Social de la 
ciudad de Santiago. Valparaíso, Imprenta del Mercurio, I.II, pag. 
51.
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X V I . fueron  e leg id o s por los m iem bro s de! C ab ild o  en lo 
m ism os d ías que lo e ran  los a lc a ld e s  y dem ás reg ido res 
P ro n to  este  s is te m a  fue rem p lazad o  por el de a rrien d i 
o sub asta  en C h ile , con p regenes y re m a te . E ra  m uy m alí 
p ara  M endoza , a cau sa  de la pobreza  del lu g a r, de la escase ; 
de los ve c in o s  y de e s ta r  la c o rd il le ra  b loqueada por J¡ 
n ie ve  v a r io s  m eses a! año.^

Con fre c u e n c ia  sólo los dos A lc a ld e s  in teg raro r 
e l C a b ild o  en e l s ig lo  X V I I ,  ya que no h ab ía  quienes tu v ie ra r 
la  so lv e n c ia  n e c e sa r ia  para  ir  a p o stu la rse  a C h ile . Poi 
pedido del A y u n ta m ie n to  m endocino se tra tó  de dar so lució r 
a e ste  p rob lem a a l co m e n za r e l X V I I I .  U na R e a l P ro v is ió r 
fech ad a  el 20 de a b r il de 1701, co nced ió  que ios cargo! 
se a rre n d a ran  en e l m ism o lu g a r, s in  m ed ia r pregones n 
re m a te s  en Ja c a p it a l , lo cu a l e ra  una m edida mucho má: 
r e a lis ta  y a ju sta d a  a la s  c irc u n s ta n c ia s . Fu e  m uy lam entab le 
que en 1720 se v o lv ie ra  a l a n te r io r  s is te m a .

E n t re  1720 y 1701 e l ca rgo  no estuvo  nunca cu b ie rtc  
por un t it u la r . D u ra n te  se se n ta  y un años, los a lc a ld e s  r e a liz a 
ron el paseo del R e a l E s ta n d a r te , ya  que no había A lfé re z  
R e a l. En  1700. C u yo  pasó a in te g ra r  la In ten d en c ia  de C ó rdo
ba del Tu cu m án , en e l v ir re in a to  del R ío  de la P la ta  y é 
p a r t ir  de este  m om ento los ca rgo s fueron  ven d ib le s , por 
com pra a p erpe tu id ad .

En  1799 la A u d ie n c ia  de Buenos A ire s  conced ió  e 
los C ab ild o s el derecho  de e le g ir  an u a lm en te  a v a rio s  reg i
dores y tam b ién  a l A lfé r e z  R e a l. H a s ta  1012 M endoza contc 
con e l co rresp o n d ien te  t itu la r  por e le cc ió n  y en esta  Feche 
e l o f ic io  fue abo lido por d isp o sic ió n  del P r im e r  T r iu n v ira to . 17

17 SANJURJO, Inés Elena. El poder capitular en Mendoza en el siq1< 
XVIII.En Revista de Historia del Derecho N° 15. Instituto de Invest 
gaclones de Historia del Derecho. Bs. As., 1987. pp. 519-533.
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7- Los A lféreces Reales de Mendoza en el siglo XVIII

En los años 1701 a 1707 no se han hallado las ac ta s  
correspond ientes. A p a rt ir  de este año se encuentran los 
s igu ientes:

1707. E l cap itán Jorge Gómez Aroujo  ocupó el cargo 
durante dos años, desde el B de enero de 1707 al 19 del 
mismo mes de 1709, en que renunció . E l a cta  del Cabildo 
donde consta su nom bram iento d ice así:

"...ocho de enero de 1707... y estando en 
esto se presentó el capitán Jorge Gómez 
Araujo con un escrito ofreciendo veinticinco 
pesos corrientes de ocho reales cada uno 
de ellos por cada un año de los que sirviera 
el oficio de Alférez Real de esta ciudad atento 
a estar vaco, de los cuales hizo oblación de 
ellos ante su señoría cuyo escrito se admitió 
conforme a derecho con los dichos pesos 
y en conformidad de orden que hay en esta 
ciudad para los dichos arrendamientos, fue 
recibido al uso y ejercicio de dicho oficio..." 18

E l Cabildo  que estaba integrado por sólo los dos 
a lca ld es y el a lguacil m ayor, le rec ib ió  en el cargo que 
estaba "vaco ", d ice , después que hizo oblación de los v e in tic in  
co pesos. en conform idad con la "orden" que había en 
la ciudad para estos arrendam ientos, a c la ra  el a c ta . 
Po ste rio rm ente  fue A lca ld e  de P rim e r Voto dos veces y 
una de Segundo Voto por e lecc ió n , como correspondía. 
□  os años después encontram os su renuncia  en un acta  del 
mes de enero, al cu m p lir la fecha del ven cim ien to , dice 
as í:

18 AHM. C. 12. Doc. 6. foj. 2 (8-1-1707)
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"... 19 de enero de 1709... y estando los dichos 
capitulares en su Ayuntamiento unánimes 
y conformes pareció ante su señoría el capitán 
Jorge Gómez de Araujo, Alférez Real y entregó 
en manos de este ilustre Cabildo el Real 
Estandarte en nombre de su Majestad según 
y como por él está jurado y prometido y su 
señoría habiendo visto la dicha entrega le 
dieron por libre de el dicho juramento y pleito 
homenaje y de todo lo demás que por razón 
de el dicho oficio estaba a su cargo en cuya 
conformidad habiendo hecho el susodicho 
dejación de el dicho oficio, pareció..."*0

1709. E l m aestro  de cam po L u is  A r ia s  de M olina 
se presentó en el m ism o m om ento que el cargo quedaba 
vacan te  con un e sc rito  "oponiéndose" para obtenerlo  del 
m ism o modo que (o había hecho el a n te r io r . Be cum plen 
los pasos p rev isto s , es d ec ir e | pago de los v e in t ic in c o  pesos 
al g enera l Pedro de T r i l le s , ju e z  o f ic ia l de la R e a l H ac ien d a . 
E l a c ta  que es continuación  de la a n te r io r  d ice  a s í:

"...pareció presente ante su señoría el maestre 
de campo don Luis Arias de Molina, vecino 
de esta ciudad oponiéndose por un escrito 
en el dicho oficio por vía de arrendamiento 
en las formas que el dicho capitán Jorge 
Gómez Araujo lo obtuvo, en cuya consideración 
mandaron que el Alguacil Mayor de presente 
y haga saber al general Pedro de Trilles, 
juez oficial de la Real Hacienda de esta ciudad, 
para que con su respuesta y justificación 
pueda entrar al uso y ejercicio de el dicho 
oficio..."19 20

19 AHM Carp. 12. Doc. 9 (19-1-1709).

20 AHM Carp. 12. Doc. 9 (19-1-1709).
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Su ju ra m e n to  Fue del s ig u ien te  modo:

"...le recibieron juramento que hizo en forma 
según derecho, por Dios nuestro Señor y por 
el apóstol y patrón Santiago, de usar legal 
y fielmente el dicho oficio de Alférez Real 
y de tener en guarda y custodia el Real Estandar
te y de pasearlo el día y víspera del Sr. Santiago 
patrón de los españoles y de esta ciudad y 
de enarbolarlo y de no entregarlo a ninguna 
persona por poderosa que sea, aunque sea en 
trance de perder la vida, de que hizo el p leyto  
hom enaje y se obligó a darlo y entregarlo en 
manos de este cabildo cuando sea necesario..."21

1710.- No hubo ningún postu lante  y el cargo fue
. > •e je rc id o  por D iego L u c e ro  de Tobar que e ra  e l a lca id e  de se 

gundo vo to , lo cu a l co nsta  en el a c ta  del día 10 de enero 
de 1711 cuando h izo  en treg a  del E s ta n d a rte  al nuevo A lfé re z  
R e a l.

1711.- E l cand idato  fue e l C a p itá n  Dom ingo C o ria  
de Bohorques. que siguió  los pasos h ab itu a le s : una nota 
para "oponerse al ca rg o ", en e lla  h izo  m ención de la p rovisión  
que co n ced ía  al C ab ild o  el derecho de h ace r los a rriendos 
de los o fic io B  de reg id o res y en su co n fo rm idad  o fre c ió  
el pago del re a l d erecho . Su nota e xp re sa :

"El capitán Domingo de Coria Bohorques, 
vecino de esta ciudad parezco ante su señoría 
en debida forma y digo que por real provisión 
de la Audiencia de este reino está determinado 
y concedido a la Señoría de este Cabildo 
que se arrienden los oficios de regidores de

21 A H M  Carp. 12. Doc. 9 (1 9- 1- 17 09 ).
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vecinos y moradores y así mismo de Alférez 
Real vía de arrendamiento por el tiempo 
de un año que prometo a su cumplimiento 
dar el real derecho de dicho arrendamiento 
y por tanto, a su señoría pido y suplico me 
admita el dicho oficio..." Firmado: Domingo 
de Coria Bohorques" ^

Com probado que hab ía  pagado lo e stipu lado  pa
só de in m ed iato  a ocupar el ca rg o . Siendo A lfé re z  R e a l 
re c ib ió  en depósito la v a ra  de a lc a ld e  de p rim e r voto que 
entregó al t itu la r  el 26 de F e b re ro  de 1712. Ocupó el a lf e r a z 
go sólo por 1711. P e rte n e c ía  su fa m il ia  a la o lig a rq u ía  gober
nante desde la fundación  de la c iu d ad , v a r io s  de sus m iem bros 
hab ían actuado en el C a b ild o .

1712 .-E I cand idato  es e l a lfé re z  C le m e n te  de F ig u e ro a  
Godoy. quien p resenta  la  nota a co stu m b rad a  con a lgunas 
a co ta c io n e s  de in te ré s , que pasam os a c o m e n ta r . E xp re sa  
que "por orden de los señ o res gobernadores de este  re ino  
se  ha puesto  en co stu m b re  a rre n d a r los o f ic io s  de esta  
rep ú b lica  . . . " .  P a la b ra s  que trad u cen  lo re la t iv a m e n te  nuevo 
del s is te m a  u t iliz a d o . A g reg a  luego " . . .y  porque no pare 
este  co rto  d o n a tiv o ..."  se re f ie re  a los v e in t ic in c o  pesos 
que él co nsidera  un co rto  donativo  a su m a je s ta d , s o lic ita  
se lo ad m ita  al e je rc ic io  del ca rg o , lo cu a l se a ce p ta  in m ed ia
tam en te  después del pago. L a  nota co m p le ta  d ice :

"El alférez Clemente de Figueroa Godoy, 
vecino de esta ciudad de Mendoza, parezco 
ante vuestra señoría como mejor haya lugar 
de derecho y digo que, por orden de los señores 
gobernadores de este reino se ha puesto en 
costumbre arrendar los oficios de esta 
república, dando por un año y por cada uno 22

22 AHM - C.12. Doc.ll (3-1-1711)
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de ellos veinticinco pesos de ocho reales 
cada uno de ellos a su majestad, en esta real 
caja y estando vaco entre los demás el oficio 
de Alférez Real por dejación que de él hizo 
el capitán Domingo de Coria Bohorques, en 
cuya' atención y porque no pare este corto 
donativo, se ha de servir vuestra señoría 
de admitirme al uso y ejercicio de dicho oficio 
de Alférez Real, con voz y voto en este Ayun
tamiento y las demás preeminencias que 
le competen, atento a ser persona benemérita, 
que de pública y notorio consta, y estoy pronto 
a dar y pagar los derechos de dicho arrendamien 
to..." Firmado: Clemente Godoy.23

C lem en te  de F igueroa y Godoy había nacido en 
M endoza, h ijo  del m aestre  de campo Ignacio Godoy y 
F ig uero a  y de Te resa  R u iz  de V illeg as , procedía de la fam ilia  
Godoy V ide la  que se rad icó  en Mendoza en 1612 donde 
rec ib ió  una m erced rea l de 1500 cuadras de t ie r ra . 
P o ste rio rm en te  ocupó el cargo de a lca lde  de prim ero y 
segundo voto . E ra  persona b enem érita , d ice él mismo en 
su nota , "como es público y notorio" y es probable que lo 
fu e ra . E s ta s  su frid a s  fa m ilia s  h ic ie ron  lo im posible para 
la su p e rv iven c ia  de la a is lad a  ciudad rodeada de desiertos.

1713. - Nadie se presentó al a rriendo . E l a cta  cap itu la r 
d ice que el A lca ld e  de Segundo Voto . Sim ón de V ide la . 
que tam bién era P rocurado r G e n e ra l, fue el encargado 
del paseo del R e a l E s ta n d a rte  por no haber A lfé re z  R ea l 
en propiedad. Sim ón de V ide la  reunió en su persona tres 
cargos de C ab ild o .

1714. - N uevam ente  no hubo ningún asp iran te . E l 
a c ta  d ice que el cap itán  Sim ón de V ide la  procurador general 
y a lca ld e  de segundo voto el año a n te r io r , "y como quien

23 AHM., C.12, Doc.12 (12-3-1712) U*h«iM«d Nacional do Cuyo 
Facultad do FileisHo y Lotrat
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s a c o  e l R e a f  E s t a n d a r t e  por no h a b er  A l f é r e z  R e a l  p ro p ie tar io  
y r e c a e r  en real j u s t i c i a  su posesión , pasó a en tre g a r  el 
e s ta n d a r te  al nuevo A lc a ld e  de Segundo Voto, ca p itá n  
F r a n c i s c o  C o r r e a s  p ara  el m ism o  e f e c t o .  E l  a c ta  co n tin ú a :

"...quien se levantó y  destocado le recibió 
y  puso sobre su cabeza obligándose a cumplir 
con las obligaciones del cargo y  en esta aten
ción fue recibido en uso y  ejercicio de Alférez 
Real como si lo fuera propietario..."^

1715 y  1716.-  E n  e sto s  dos años fue arrend ad o  por 
el c a p itá n  F e rn a n d o  de V id e la .  E l  c o m e n ta r io  del a c ta  
c a p it u la r  de a b ri l  de 1715 d ice  que h a sta  ese m om ento ,  
al A lc a ld e  de segundo voto  J a c in t o  V id e la .  se le había  
designado A l f é r e z  R e a l ,  por e le c c ió n ,  por no haberlo  en 
prop iedad  "y r e c a e r  en la reaf ju s t i c i a  su posesión" en estos  
ca so s .  P e ro  hab iéndolo  a rren d ad o  el ca p itá n  Fe rn an d o  de 
V id e la  le h izo  e n tre g a  del e s ta n d a r te ,  "quien se levantó  
y d esto cad o  re c ib ió  y puso sobre  su c a b e z a  obligándose  
a c u m p lir  con la o b lig ac ió n  del ca rg o  y en esta  a te n c ió n  
fue re c ib id o  en la posesión del R e a l  E s t a n d a r t e . . ."

A l c u m p lirse  los dos años, ab ril  de 1717 h a ce  cum p lid a  
"dejac ión" del o f ic io ,  " . . .p a ra  si h u b ie ra  otro que quiera  
se r lo  lo pueda a r re n d a r . . ." .

1717.- E l  c a p itá n  P ed ro  de A r c e  fue el nuevo  
a rre n d a ta r io .  Su p re se n ta c ió n  es m uy i lu s t r a t iv a  de a lgunas  
cu e st io n e s  según la ó p t ica  de la ép o ca . R e s p e c to  a que el 
o fic io  quedara v a c a n te  é| o f r e c e  pagarlo  para  que no haya  
"grave p er ju ic io "  de "los re a le s  haberes"  y que los " tre in ta  
y t re s  pesos, dos rea le s"  del a rr ien d o  son com o un "corto  
donativo" que o f re c e  a su m a je s ta d . T a l  com o lo exp resa  
este  ca p itá n  el pago del a rr ien d o  es un s e r v ic io  a las c o r ta s  
f in a n za s  del re ino . Su nota d ice  así: 24

24 AHM, C. 12. Doc. 13.
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"...ha llegado a mí noticia de que el capitán 
Fernando de Videla... quien tenía arrendado 
el oficio de Alférez Real... ha hecho dejación 
y se halla hoy vaco en grave perjuicio de 
los reales haberes respecto de parar la contri- 
buciónilde veinticinco pesos cada año, cantidad 
en que es costumbre su arrendamiento con 
más ocho pesos y dos reales del derecho de 
media anata que hacen treinta y tres pesos 
y dos reales, cuyo corto donativo ofrezco 
a su majestad..." Firmado: Pedro de Arce.

171B.- Gcupó el cargo después de largos ava ta re s  
e l cap itán  Ju an  de Lem o s B arro co . Y a  se había dispuesto 
por la A u d ie n c ia  que los nuevos o fic io s  se cubrieran  con 
el t rá m ite  de pregones, rem ate  en las dos ciudades de 
M endoza y San tiag o , t ítu lo  expedido por la A ud ienc ia  y 
co n firm ac ió n  rea l en un p lazo  de se is años, tra ído de España. 
E l C ab ildo  alegó no ten er conocim iento  de esta disposición 
y "ser ya ce rcan o  el día del S r . Santiago , patrón de esta 
ciudad , d ía cé leb re  en que se pasea el R ea l E s ta n d a rte ..." . 
No se podía e sta r sin  A lfé re z  R e a l dicen:~"el lu stre  de esta 
ciudad se ha llaba  sin  é l . . ." .  Se lam entan  los dos a lca ldes 
y el único reg idor perpetuo , a modo de d iscu lpa. Aunque 
al p rin c ip io  la designación se hacía  al com enzar el año. 
luego se com enzó a t ra ta r  el tem a del A lfé re z  R ea l rec ién  
a m ediados de ju n io , m encionando que se hallaba próxim a 
la fe s t iv id a d  del patrón Santiago y que era necesario  hacer 
los p re p a ra tivo s . E l co rreg ido r ap licó  una m ulta al cap itán 
B arro so , " ...p o r  haberse propasado en su continuación le 
a rran có  v e in t ic in c o  pesos de m u lta ..."

Lo s  ca p itu la re s  continuaron alegando: " . ..lo  usual 
que ha sido en el tiem po p re té rito  de este C ab ild o ... quien 
ha ten ido la re g a lía  de poderlos c r ia r  [s ic ) pagando ve in tic in co  
pesos de arren dam ien to  y ocho pesos y dos rea les de media 
anata  por razó n  de cada re g im ie n to ..." . F in a lm en te  el co rre
gidor aceptó  por e sta r ce rrad a  la co rd ille ra , y hasta tanto^
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se p ud ie ra  o b tene r ef su p e rio r despacho , que ef nuevo A lfé re z  
R e a l cu m p lie ra  su co m etid o . Ju a n  ds Lem o s B arro so  concu
r r ió  a la s  se s io n es de C a b ild o  h asta  feb re ro  def año s ig u ien te .

1719 .- P e se  a lo e sta b le c id o  en co n tra rio  por la 
R e a l P ro v is ió n  de 1710. ocupó e l ca rgo  por v ía  de a rren d a
m ien to  e l te n ie n te  g en era l Fe rn an d o  de A ív a ra d o .

F u e  un año co m p licad o , porque e l C ab ild o  se re s is t ió  
a a c e p ta r  la s  n uevas d isp o s ic io n es . En  e l m es de ju n io  los 
t re s  ún ico s c a p itu la re s  e n tra ro n  en d isputa  resp ecto  a quién 
le to cab a  lle v a r  a cabo ef paseo en ef d ía def p atró n , ce le b ra 
ción  que. " . . .p o r  ningún modo poderse o m it ir  ni d e ja r de 
h a c e r . . ." .  Lo s  dos a lc a ld e s  de com ún acuerdo  re so lv ie ro n  
que e l ún ico  reg id o r que h ab ía . A lc a ld e  P ro v in c ia l de la 
S a n ta  H e rm an d ad , deb ía a su m ir e sta  o b lig ac ió n . No le p arec ió  
b ien a é ste  y se re t iró  d isgustado , causa  de que los a lca ld e s  
le m andaran  un auto conm inándo lo  con una m u lta  de doscien
tos pesos de ocho re a le s  si no e je cu ta b a  lo d ispuesto .

L a  re sp u esta  del A lc a ld e  P ro v in c ia l no se h izo  e sp e ra r, 
expuso que desde qu ince  años que s e rv ía  esa v a ra , en d e fecto  
de no haber A lfé re z  R e a l, e ra  e l A lc a ld e  de Segundo voto 
quien se encarg ab a  del paseo del R e a l E s ta n d a rte  y por 
lo tan to , " . . .p a ra  que no se haga ta l e je m p la r en los años 
ven id ero s qu ie ran  los o tro s A lc a ld e s  h ace rlo  c o s tu m b re ..." , 
por todo e llo  ape laba del auto de los A lc a id e s . V o lv ie ro n  
éstos a in s is t ir  con una e x te n sa  co n s id e rac ió n  de que, en 
la ciudad  de San Ju a n , se hab ía e leg ido  a l A lg u a c il M ayor, 
y d ec ían : " ...l le v a n d o  e sta  co stu m b re  ad e lan te  por se r ra c io 
na lm ente  d e te rm in ad a , en d e fe c to  de no haber A lfé re z  
R e a l en p ro p ie d ad ..." , e x p lic a c ió n  e x tra ñ a  que no d ice  nada. 
En  tanto  se hac ían  los pregones y se esperaba que alguna 
persona h ic ie ra  p o stu ra , se a ce rc a b a  e| d ía  de la ce le b ra c ió n , 
habiendo tra n scu rr id o  desde el co m ien zo  de las gestiones 
m ás de un m es sin  re su ltad o .

R e so lv ie ro n , según d icen , "en m edio de haber hecho 
v a r ia s  d ilig en c ia s  en orden de e llo  com o co nsta  de este 
lib ro  de C ab ildo  a que nos re fe r im o s  y viendo e l tiem po 
tan adelan tado", s o lic it a r  a l ten ie n te  g en era l Fernando  
de A ív a ra d o , vec in o  b en em érito " , que lo a rren d a ra  en
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propiedad, hasta tanto fuera  ab ierto  ef paso de ls  co rd ille ra  
y pudiera co n cu rrir a s o lic ita r  el t ítu lo  al superior gobierno. 
E l acta  d ice:

"...le admitimos y nombramos por tal Alférez 
Real con los privilegios que debe haber y 
gozar como si en propiedad lo fuera con el 
cargo que abierto el paso de la cordillera 
ocurra ante el superior gobierno de este reino 
a solicitar el título de dicho oficio; en virtud 
de lo que dicho teniente general Fernando 
Alvaradohizo oblación de veinticinco pesos 
por el arrendamiento acostumbrado y ocho 
pesos y dos reales por la media anata de dicho 
oficio los cuales recibimos y son en nuestro 
poder para los entregar a los oficiales reales...

Pero el ten iente  de o fic ia le s  rea le s  de Mendoza. 
Manuel Antonio de E sca la n te , se negó a poner en las ca jas 
a su cargo el dinero del arriendo por tener orden d iferen te  
a lo que se estaba e jecutando , por lo que los dos A lca ld es 
reso lv ieron  reten erlo  en su poder y en depósito.

Im porta a c la ra r  que Fernando de A lvarado  ocupó 
el o fic io  que había arrendado durante el tiem po que le 
correspondía y renunció  a él poco antes de cum plirse  el term ino , 
por ocupaciones que debía cum plir fuera de la ciudad. La  
nota dice así:

"...y digo que por vía de arrendamiento he 
servido el oficio de Alférez Real y atento 
a mis muchos embarazos y ocupaciones que 
tengo y espero tener fuera de esta ciudad 
en negocios de mi conveniencia, me es preciso 
hacer dejación de dicho oficio... y el tiempo 
que me falta al cumplimiento del año desde 
luego lo renuncio..." Firmado: Femando de 
Alvarado.
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E s te  fue el ú ltim o  A lfé re z  R e a l p rovisto  por este  
s is te m a , el nuevo como verem os, fue de muy d i f  fe i I e jecu c ió n  
y nadie lo vo lv ió  a ocupar "en propiedad" hasta  1701.

B- Valoración del sistem a del arriendo anual en el lugar

E s ta  fo rm a de p roveer los cargos [sin e n tra r  a conside
ra r  o tra s posib ilidades, y atendiendo solo al s is te m a  de 
"vend ib le"] fue p o sitiva  para M endoza. En  p rim er lugar 
porque p e rm itía  que se h ic ie ra  todo el p roced im iento  en 
la m ism a ciudad y ev itab a  las in te rm in ab le s  d ilac io n es 
de los t rá m ite s  rea lizad o s en Santiago  de C h ile , ca p ita l 
con la que quedaban las co m un icac io nes in te rru m p id as 
durante largos m eses al año por las nevadas de la c o rd il le ra . 
E l hecho de que el m ism o C ab ild o , con la so la cond ición 
de que el o f ic ia l de las ca ja s  re a le s  c e r t i f ic a ra  el pago 
e fectuado  por el postu lan te , pud iera poner en posesión 
del cargo , p e rm it ía , co n tar con un nuevo c a p itu la r  en fo rm a 
in m ed ia ta . lo cual e ra  muy a len tado r y g ra t if ic a n te . En 
segundo lugar el hecho de ser anual y no perpetuo ponía 
al a lcan ce  de los vec ino s [pobres aún los m ás pud ientes, 
si los com param os con o tra s  reg iones del im perio ] el monto 
que se n eces itab a  para el pago del o f ic io .

Lo s  que llegaron  a A lfé re z  R e a l en e sta  época se rv ía n  
todos como o f ic ia le s  de los e jé rc ito s  re a le s  y p e rten ec ían  
a fa m ilia s  de reconocida  t ra y e c to r ia  en la reg ión , por lo 
que creem o s que h ic ie ro n  cum plido uso del o f ic io . Po r o tra  
p arte  lo hac ían  como un se rv ic io  a la M ajestad  del Soberano 
que. de paso, les daba p re stig io , lo cua l es vá lid o  y le g ít im o . 9

9- E )  prim er A lfé re z  R ea l por com pra del oficio

E l co rreg im ien to  de C uyo  había pasado a fo rm ar 
p arte  de la In tend en cia  de Córdoba del Tu cu m án . del V ir re in a  
to del R ío  de la P la ta . E ra  e l año 1781 cuando se p resentó
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don N ico lá s  C o rv a lá n  a l C ab ild o  con una c a r ta  del v ir r e y  
Juan  Jo sé  de V é r t iz  fe ch a d a  e l año a n te r io r . En  e lla  se 
exponía lo s ig u ie n te :

"A don Nicolás Corvalán se le ha rematado 
por esta Intendencia el oficio de Alférez 
Real de esa ciudad y habiendo enterado su 
valor media annata y conducción, sólo le 
falta el título que hasta la resolución de Su 
Majestad no puede expedírsele, en esta atención 
y para evitarle el perjuicio de la consiguiente 
demora, he dispuesto le ponga V. S. desde 
luego en la posesión , uso y ejercicio de dicho 
oficio con la obligación de presentar el título 
luego que cese el motivo que lo retarda... 
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1780, Juan 
José de Vértiz al Cabildo, Justicia y Regimiento 
de Mendoza".

E ra  don N ico lá s  C o rv a lá n  m iem bro  de una Fam ilia  
p rocedente  de las P a lm a s  de C a n a r ia s , que hab ía  pasado 
por C h ile  y se hab ía  rad icad o  en M endoza h a c ia  m ed iados 
del sig lo  X V I I .  E ra  una de Jas p rin c ip a le s  y a lgunos de sus 
m iem bros fueron  personas d estacad as . T e s tó  en e l año 
1000. C o n c u rr ió  a la s  e le cc io n e s  de c a p itu la re s  hasta  1002. 
de modo que s irv ió  e l cargo  d u ran te  ve in t iú n  años.

10- E l  s istem a e le ctivo  de los o fic io s

Se a p licó  en M endoza a p a r t ir  de 1003. respond ía  
a lo d ispuesto  por la A u d ie n c ia  de Buenos A ire s  en se tie m b re  
de 1799 que a u to riza b a  a los cab ild o s a e le g ir  an u a lm en te  
v a rio s  reg id o re s , según Z o rraq u ín  B e cú . ^  25

25 ZORRAQUIN BECU, Ricardo. La Organización Política Argentina 
en el Periodo Hispánico.4ta. ed. Buenos Aires, Perrot, 1981,pp. 336.
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En e( a c ta  ca p itu la r  de M endoza quedó anotado 
que se habían reunido p rin c ip a lm en te :

"...a efecto de practicar las elecciones de 
oficios consejiles para el próximo año de 
mil ochocientos cuatro con respecto a la 
superior providencia del Exmo. Sr. Virrey
D. Joaquín del Pino, expedida en veintidós 
de octubre último... en que se previno tenga 
efecto esta elección a los tres días de la 
llegada del correo de Chile y como se verificó 
ésta el veintinueve a la tarde corresponde 
hoy día de la fecha, en su virtud y habiendo 
precedido el escrutinio de votos con arreglo 
a lo mandado, pasado el correspondiente 
oficio al Sr. Ministro de Real Hacienda con 
inclusión de la nómina de los sujetos propuestos 
a fin de saber si éstos o los electores tenían 
"Impedimento por parte de la Hacienda para 
efectuar dicha elección..."

A  p a rt ir  de esta  fech a  los A lfé re c e s  R e a le s  jun to  
con otros o f ic io s  c a p itu la re s  fueron e leg idos anua lm ente  
y sin  in te rru p c ió n .

11- L a  elim inación del a lferazgo

L a s  C o rte s  de C á d iz  prom ulgaron un d ecre to  
suprim iedo el paseo de! R e a l E s ta n d a rte  y a la persona 
encargada de e je c u ta r lo , el A lfé re z  R e a l, el 7 de enero 
de 1812. De acuerdo con la nueva concepción  de la Soberan ía  
y del E s tad o , ésta  ya no re s id ía  en el R e y  sino en el pueblo; 
e l vasa llo  que le ju ra b a  fid e lid ad  se había co n vertid o  ahora 
en un "ciudadano" y en esta  nueva cond ición  ap arece  como 
in co m p atib le  a su nueva dignidad el ren d ir p le ite s ía  personal
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al m onarca .
Por su p a rte , el P r im e r  T r iu n v ira to  porteño , cas i 

seguro en co n o cim ien to  de lo actuado  por las C o rte s  de 
C á d iz , tomó igual m edida para el te r r ito r io  del R ío  de 
la P la ta , con fech a  13 de m ayo de 1012. es d e c ir  cu a tro  
meses después que en C á d iz , donde ten ían  puesta  su m irad a  
los ideólogos de Buenos A ire s .

No h ac ía  m ucho, uno de los que pesaban en el P r im e r  
T r iu n v ira to . B e rn ard in o  R iv a d a v ia . hab ía re c la m a d o  para 
s í el cargo de A lfé re z  R e a l, en "p rem io"  a sus s e rv ic io s . 
E l episodio tuvo lugar en re la c ió n  con los hechos o cu rrid o s 
el I o de enero de 1009. E l  V ir re y  L in ie r s  lo hab ía  designado 
acced iendo a su so lic itu d , lo cu a l hab ía  provocado la a irad a  
reacc ió n  del C ab ild o , que se s in t ió  a fe c ta d o  en sus re g a lía s  
y derecho . E |  C ab ild o , bajo la d ire cc ió n  de don M a rtín  de 
A lzag a  como A lc a ld e  de P r im e r  V o to , consideró  que R iv a d a 
v ia  no ten ía  m é rito s  s u f ic ie n te s  para se r A lfé re z  R e a l porque 
" ...n o  había sa lido  aún del estado  de h ijo  de fa m il ia , no 
tiene c a r re ra , es n o to riam en te  de ningunas fa c u lta d e s , 
jo ven  sin  e je rc ic io , s in  el m enor m é r i to . .."27 . Tan  duras 
exp resio nes de A lz a g a  y su gente quedaron guardadas seg ura
m ente con re n c o r, por el p re ten d ien te  al ca rg o . En  1012. 
aunque alegando o tra s  razo n e s . R iv a d a v ia  ordenó e l fu s ila 
m iento  de A lz a g a  y abo lió  el cargo  para e l que no hab ía 
sido encon trado  digno. 26 27

26 COMADRAN RUIZ, Jorge. Notas para un Estudio sobre Fidelismo, 
Reformismo y Separatismo en el Río de la Plata. En Cuarto Congreso 
Internacional de Historia de América. Buenos Aires, 1966. Tomo 
I, pag.484.

27 SIERRA, Vicente. Historia de la Argentina. Buenos Aires, 
U.D.E.L., 1960. Pag. 396.
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12- Conclusiones

E s  innegable la e x tra o rd in a r ia  g ra v ita c ió n  que 
los C ab ildos tuv ie ro n  en el d esarro llo  de los m inúscu los 
pobladores que se fo rm aron  en el extenso  escen ario  del 
continente  am erican o .

A le jad o s en tre  s í por enorm es d is ta n c ia s  y a cc id en te s  
geo gráficos, sin  medios de co m un icac ió n , a is lad o s en los 
desie rto s , estos poblados y M endoza en tre  e llo s , podían 
haber re tro ced id o  h ac ia  estados p rim it iv o s  de v id a . Fue  
la d im inuta a r is to c ra c ia  que surg ió , de la ra z a  de los fundado
res . la que tomó a su cargo el p oste rio r d esenvo lv im ien to  
de lo que pom posam ente se llam aba "c iudad". L a  ún ica  
posib ilidad  de so b re v iv ir  dentro de los cánones de la c iv i l iz a  
ción o cc id en ta l e ra  m antener estrech o s lazos con las in s t itu  
c iones de la p a tr ia  de origen . Lo s descend ien tes heredaron 
la vo luntad  fé r re a , el sentido ca b a lle re sco  de la v id a , la 
capacidad  para la lu cha , el orgu llo  de la ra z a , de la re lig ió n  
y del le jano R e y . del que tan poco sab ían , pero a quien 
debían rend ir cuenta  a tra v é s  de sus fu n c io n a rio s . Con 
todos sus e rro re s  y d e fecto s , los am ericano s-esp año les 
acep taro n  esta  s itu ac ió n  nada menos que durante tre sc ie n to s  
años.

L a  in s t itu c ió n  del a lfe ra zg o . con todas sus 
im p lic a n c ia s : e l ju ram e n to  de fid e lid ad  personal o p ley to -  
hom enaje, que co m pro m etía  al a fe ctad o  a s e rv ir  al R ey  
hasta  con la v id a , se m antuvo como un recuerdo  de los 
antiguos pactos de v a sa lla je , en todo el Im p erio , "según 
es uso y costum bre en todos los re inos y señoríos de su 
M ajestad ", ta l como re za  una de las a c ta s  del cab ildo  
m endocino. Y  como en la España m e d ie va l, ese v ín cu lo  
no e ra  de por v ida  sino que se lim itó  por las le yes  y las 
co stum bres, a sólo un año de d u rac ió n . '

Surge en n uestra  im ag inació n  de h isto riad o res  
contem poráneos una escena que d escrib im o s del s ig u ien te  
modo: cen ten are s  de A lfé re c e s  R e a le s  e levando cada año 
sus so lem nes p rom esas desde todos los r in co n es del co n tin en te
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y rep itiendo  las fó rm u la s  e sta b le c id a s  de f id e lid a d  al R e y . 
a lo largo de tre s  s ig lo s .

Se podrá a rg ü ir que fue para Esp añ a  un modo de 
asegurarse  la dom inació n , el re c o rd a r cada año, hasta  en 
el m ás apartado  lu g a r, que e x is t ía  un soberano a l cu a l le 
debían "p leyto -ho m ena je" [p le ite s ía ] . P e ro  no fue v iv id o  
de esta  m anera por los o rgu llosos ve c in o s , que tu v ie ro n  
a m ucha honra re n d ir le  este  s e rv ic io . Sobre la vo lub le  
m enta lidad  de los hom bres a c e rc a  de lo que es digno y 
ap rec iab le  en m a te r ia  p o lít ic a , es un c la ro  e jem p lo  la 
anécdota que hem os c itad o  de don B ern a rd in o  R iv a d a v ia . 
que en 1009 s o lic itó  se r A lfé re z  R e a l, "com o p rem io  a 
sus se rv ic io s "  y t re s  años después se ad h irió  al pensam iento  
de los d iputados de C á d iz , que lo co n sid era ro n  indigno de 
su cond ición  de ciudadano , proced iendo a su e lim in a c ió n .

En los s ig lo s fu n d ac io n a le s  y s ig u ien te s , los h ispano
am erican o s tu v ie ro n  en m ucho la  f id e lid ad  y la le a lta d  
al R e y . a la tra d ic ió n  y a la c u ltu ra  que les hab ía  dado 
e x is te n c ia . Luego se h ic ie ro n  eco de o tro s p lan teo s y m id ie ron  
las cosas con o tro s p a rá m etro s , según los nuevos tiem pos 
y las nuevas c irc u n s ta n c ia s  que les tocaba v iv i r .
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P R IM E R O S  A P O S T O L E S  IN D IO S EN  L A  E V A N G E L IZ A C IO N  
D E  M EN D O Z A : A L G U N O S  C A S O S  E X T R A ID O S  
D E  L A S  C A R T A S  A N N U A S D E  L A  C O M P A Ñ IA  

D E  J E S U S  [1609 -  1637)*

A lb a  Af. A ce vedo

L a  v ig il ia  de los Q u in ie n to s  años de! D e sc u b rim ie n to  
de A m é r ic a  nos o fre c e  la p o sib ilid ad  de r e a l iz a r  a lg unas 
co n s id e ra c io n es  sobre  uno de los v a r ia d ís im o s  a sp e cto s  
de aquel p roceso  de a c e rc a m ie n to  o encuentro  que se produjo 
en e sta s  t ie r r a s  una v e z  lleg ad o s los e sp añ o les : la  e v a n g e li
z a r o n  de los in d íg en as , la co n s ig u ie n te  in co rp o ra c ió n  de 
m ile s  de a lm a s  a la  nueva F e  y la  p o s te r io r  co n fo rm a c ió n  
de su e sp e c ia l re lig io s id a d .

Si b ien q uerem os d e s ta c a r  a t ra v é s  de e s ta s  b re ve s  
pág inas la ta re a  que le cupo a los la ic o s  -y  lo in te re sa n te  
de e ste  ca so , que sean los p rop ios ind ios los e v a n g e liz a d o re s ; 
es d e c ir , ap ó sto le s  y d e fe n so re s  de la  F e -  es m e n e ste r  ta m 
bién re c o n o ce r  e l im pu lso  que a e s ta  in ic ia t iv a  dio la  Ig le s ia  
C a tó lic a  desde su im p la n ta c ió n  en el N uevo  M undo.

* Este trabajo forma fiarte de una investigación mayor que estamos 
realizando en condición de Becaria del Consejo de Investigaciones 
de la Universidad Nacional de Cuyo (CIUNC), bajo la dirección de la 
Prof. Alicia Gabbi.
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Com o esta  in stitu c ió n  ha m an ifestad o  desde sig los 
su e sp ec ia l p reocupación por todo lo que co n c ie rn e  a la 
dignidad y a la prom oción de los hom bres, ló g icam ente  
p roclam ó entonces la capacidad  de los n a tu ra le s  am erican o s 
para co m p a rtir  por igual los destinos de la Fam ilia  hum ana.

En la ta re a  de c iv i l i z a r  y e va n g e liza r  a los aborígenes 
- ta re a  que asum ió la C orona española desde el p rim er mo
m ento y que se puede co rro b o ra r con la le c tu ra  de in fin id ad  
de docum entos a p a rt ir  de la s  C a p itu la c io n e s  de San ta  
F e -  in te rv in ie ro n , im pulsándo la , los reyes  m ism os, los descu
b rido res. los conqu istado res, los m is io ne ro s , los obispos, 
gobernantes, y e l pueblo todo en d e f in it iv a , tanto  b lancos 
como indios.

L a  co nq u ista , de por s í. fue una de la s  grandes epo
peyas hum anas; pero q u izás haya sido m ás ad m irab le  el 
hom bre, la m u jer que se asentaba en la t ie r r a , que se a r r a i
gaba y fo rm aba fa m ilia , que p red icaba  o asum ía  la nueva 
Fe  y que, en d e f in it iv a , se perpetuaba en una obra co n stru c
t iv a . En  esa labor, el pueblo lo h ac ía  todo .*

Y  esto es im p o rtan te  d e s ta ca rlo , porque con el tra n s
c u r r ir  del tiem po se ha ido form ando una fa lsa  o al menos 
p a rc ia l im agen de la h is to r ia  de la c r is t ia n iz a c ió n  de A m é 
r ic a .

A l d ec ir  de G a b rie l G u ard a , e sta  im agen -que podría
mos lla m a r im agen c le r ic a l-  tiende a o to rgar las m ayo res 
g lo ria s  en la  e van g e lizac ió n  a los e c le s iá s t ic o s , y en p a r t i
cu la r a los que co n fo rm an  el c le ro  r e g u l a r .  ^

Es  verdad  que a los re lig io so s m is ionero s les cupo 
una de la s  páginas m ás g lo rio sas en la c r is t ia n iz a c ió n  de 
A m é ric a  y e sp e c ia lm en te  en la propagación del Evan g e lio

1 ZURETTI, Juan Carlos. La implantación de la Iglesia en América. 
(En; América y España. Él encuentro de dos mundos. Buenos Aires, 
Estrada, 1988, pág. 130.

2 GUARDA, Gabriel. Los laicos en la cristianización de América. 
Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, T98?, 
pág. 13.
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en n uestra  p ro v in c ia ; s in  em bargo , la copiosa can tid ad  
de te stim o n io s  in d iv id u a le s  e sp a rc id o s a lo largo  y a lo 
ancho de la h is to r ia  a m e ric a n a , prueban que la  ta re a  de 
e va n g e liza c ió n . los te s tim o n io s  profundos de fe , e l deseo 
a rd ien te  de co n se rva r y a c re c e n ta r  la d o c tr in a  re c ib id a , 
fue p atrim o n io  tam b ién  de los la ico s , y dentro  de este  num e
roso grupo, los ind ígenas ocupan un im p o rtan te  lu g a r.

Y  es en este  sen tido  que u t il iz a m o s  el co ncepto  
"apósto les de la e v a n g e liza c ió n " . porque entendem os que 
Ies corresponde no sólo a aque llo s que son env iad o s a p re d ica r 
la fe , sino tam b ién  a los que -aún sin  m uchas p a la b ra s- , 
la propagan a t ra v é s  de su e jem p lo , de su co nd ucta  y de 
su v id a .

E je m p lo s  como los de H e rn a n d a ria s  en el R ío  de 
la P la ta , con su ce lo  por la s  m is io nes de los ind ios ; Vasco  
de Q u iroga , que siendo oidor de la  A u d ie n c ia  de M éx ico  
p red icaba a los n a tu ra le s  desde la m añana a la noche , pueden 
m u lt ip lic a rse . Ni qué d e c ir  del aposto lado en tre  los in f ie le s  
de aquel soldado de las co n q u istas de C h ile  en las f ro n te ra s  
de A ra u c o . don F ra n c is c o  N úñez P in ed a  y B ascu ñ án , cuando 
su frió  el c a u t iv e r io .

Nos in te re sa  d e s ta ca r el caso de los ind ios. A cá  
es dable a f irm a r  que. si por un lado se p ro cu rab a  su c i v i l i 
zac ió n  y e va n g e liza c ió n . s im u ltá n e a m e n te , se p re ten d ía  
h ace r de e llo s  ve rd ad ero s apó sto les en el p roceso de c r is t ia 
n iza c ió n .

En  g en era !, se tuvo p resen te  que la nueva re lig ió n  
no podía ser m e jo r a va lad a  que cuando e ra  p red icad a  por 
los m ism os abo rígenes, p ra c t ic a d a  con el e jem p lo  de sus 
v id as .

L a  educació n  de los ca c iq u e s , los co leg io s para  niños 
ind ígenas de la n o b leza , la in s t itu c ió n  de los f is c a le s , fueron 
p ro ced im ien to s c o rr ie n te s  com o m étodo de p en e trac ió n  
del c r is t ia n ism o  en A m é r ic a .

O bras an tig u as , com o la de F ra y  To rib io  de B en ave n te  
en el sig lo  X V I , o la de G eró n im o  de M en d ie ta  en M éx ico  
o el P ad re  R o sa le s  en C h ile  ya en e l s ig lo  X V I I ;  los estud ios 
de R o b e rt R ic a rd . Pedro  Bo rg es . M ariano  C u e v a s . Ju an
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O laech ea . Fernando de A rm a s M edina. Rubén V arg as L ig a rte  
o C o nstan tino  B ay le  por m encionar algunos nom bres, recogen 
testim o n io s p rec io s ís im o s que ilu s tran  este  tem a .

Y  en este  sen tido , "de r ib e te s  he ro ico s es el caso 
de un je fe  aborigen de La m p a z . ce rca  de! C u zc o , co nvertid o  
en 1.5M7: rec ib id o  el bau tism o , abandonó la ig les ia  e xu lta n te  
de a le g ría , proclam ando en voz a lta  su cond ición  nueva 
de c r is t ia n o ; llegado a su casa  le prendió fuego, puso en 
lib e rtad  a sus concub inas, rep artiend o  feus b ienes en tre  
sus herm anos y p a rie n te s ; una ve z  desprendido de todo 
esto optó lib rem en te  por ded icarse  e xc lu s iva m e n te  a! aposto
lado: ya evangelizando  indios ju n to  a la ig le s ia , ya predicando 
desde un púlp ito  que arm ó ju n to  a una c ru z : el fru to  obtenido 
m ed iante su co n stan c ia , según C ie z a  de Le ó n , fue óptim o".^

Valioso  testim on io  tam bién  es e l de B a lta s a r , "n atu ra ! 
de C h o lu la . que organizó un pueblo en tero  en la v id a  ce n o b ítica  
según el modelo de los m onjes de la an tigua T eb a id a . Ü 
el de Ju an , cac ique  de M ichoacán  que -leyendo  la v ida  
de San F ra n c is c o  que ya estaba trad u c id a  a su lengua- dio 
lib e rtad  a sus e sc la vo s , a los que p red icó le s y enseñó les 
los m andam ientos y lo que él m ás sab ía , y d íjo le s  que si 
él hub iera  tenido co no cim ien to  de D io s y de s í  m ism o, que 
antes les hub iera dado lib e rtad  y que de a l l í  en ad e lan te  
sup iesen que eran lib re s , y que fuesen buenos c r is t ia n o s ..."^

Y a  en suelo m endocino. a p a rt ir  de la fundación 
de la ciudad en 1.561, co m ienza  la p red icac ió n  y co nversión  
en tre  los in f ie le s .

H asta  fin es del sig lo  X V I v a r io s  sace rd o te s  -con 
g raves p ad ecim ien to s- atienden  las necesidades e sp ir itu a le s  
de la  pobre pob lación : H ernando de la C u e va , L u is  B o n ifa c io . 
G reg o rio  C a ld e ró n . Ju an  de O liv a . Hernando de Je sú s , Eug e
nio M a rt ín e z . G reg o rio  A s tu d illo . a lte rn a n  su a c tu ac ió n  
con períodos de au sen cia  de la p ro v in c ia . 3 4

3 Ibidem, pág. 34.

4 Ibidem, pág. 35.
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A l m ism o tiem p o , co m ien za  la labor de la s  órdenes 
re lig io sa s : m e rce d a rio s . d o m in ico s , fra n c is c a n o s  y ya en 
el sig lo X V II los je s u íta s .

En g en e ra l, son los re lig io so s  de la  C o m p añ ía  de 
Jesús los que se ded icaron  con m ayor f re c u e n c ia  e in tensid ad  
a re c o rre r  y s a lir  al encu en tro  de pueblos de ind ios que 
hab itaban zonas m ás le ja n a s  a la p r im it iv a  c iu d ad : la s  lagunas 
de G u an acach e . la s  reg io nes de C o ro co rto . V a lle  de U co . 
D esaguadero , e l D ia m a n te , e tc .

Y  la  e xp e r ie n c ia  de aq u e lla s  "e n trad as  m is io n e ra s" 
fue recog ida y co m un icada  en la s  "C a r ta s  A nnuas" de la 
O rden, que los P ad re s  P ro v in c ia le s  debían e n v ia r  a sus 
G e n e ra le s . Y  es ju s ta m e n te  a t ra v é s  de esto s docum ento s, 
que conocem os hoy el a cc io n a r de algunos in d íg enas, desde 
la ó p tica  que nos ocupa.

A s í, la Segunda C a r ta  del P a d re  D iego de T o rre s  
en 1.610 d e c ía  que en la R e s id e n c ia  de M endoza v iv ía n  
dos P ad res y un H erm an o , y t ra n sc r ib e  unas le t ra s  que 
uno de e llo s  -e l P ad re  P a s to r-  le ha env iad o :

"Y digo pues que andube casi todas las lagunas 
en mes y medio... dexé en cada pueblo e Iglesia 
algunos muchachos bien instruidos y que sabían 
las oraciones y  preguntas del cathecismo 
para enseñarlas a los demás y  conservar lo 
que con tanto trabajo ahora se trabaja... dexa- 
ron algunos curacas e indios las muchas mujeres 
que tenían casándose con la primera..."5’

L a  c a r ta  del H erm ano  F a b iá n , re f ir ié n d o se  a los 
m ism os n a tu ra le s  de G u a n a ca ch e . d ic e :

5 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. Instituto de Investigaciones 
Históricas. Documentos para la Historia Argentina. Tomo XIX: Cartas 
Annuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía 
de Jesús. (160^-1614). Buenos Aires, Peuser, 1929, pág.~W.
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"...todos los que se casaron se confesaron 
primero... aunque toda su vida no habían 
hecho otro tanto, diciendo que no se lo habían 
enseñado, que si se lo hubieran enseñado, 
ellos lo hubieran ejercitado... quedaron aficio
nados a las cosas de Dios y animados para 
acudir con fervor a la doctrina aquella tarde 
y todos los demás días ".6 7 8

L a  C u a rta  C a r ta  del Pad re  T o rre s  en 1.612 in fo rm aba 
sobre las d o ctrin as  de los re lig io so s en B a rra n c a s  y V a lle  
de U co :

"Al día siguiente se juntaron todos... y era 
cosa de compasión ver entre éstos unos viejos 
y viejas que de ellos a salvajes no había diferen
cia... respondieron que no habían oydo en 
su vida aquellas cosas, ni habían tenido quién 
se las enseñaze y que estavan aparejados 
para hacer lo que fuera necesario para su 
salvación". ̂

Conm ovedor es el caso de un indio de las Lag unas que

"... todas las noches hacía rezar las oraciones 
a sus hijuelos y familia asistiéndoles él y 
aún corrigiéndoles como si fuera un christiano 
muy antiguo..."8

L a  m ujer indígena m endocina tam bién  se nos re v e la  
deseosa de a lc a n z a r  la Fe y de c o n se rv a r la . A ! Pad re  C r is tó b a l 
□  iosdado. h ac ia  1 .613. le suced ió  lo s ig u ien te :

6 Ibidem, pág. 67.

7 Ibidem, pág. 209.

8 Ibidem, pág. 211.
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"Había una vieja sexagenaria, la cual sabía 
la doctrina, pero el Padre estaba retardándole 
el bautismo. Se enfermó ella y fue visitada 
por el Padre, al cual dijo: "Cuándo me van 
a bautizar? Y o  lo deseo tanto! ". El Padre 
dijo: "Más tarde". Contestóle la vieja triste 
y llorando: "No me dejes en este estado. Bas
tante tiempo he llevado ya en poder del 
demonio, sesenta años cumplidos. Conviene 
dar a lo menos el resto de mi vida a Dios 
Nuestro Señor". Oyendo esto el Padre, la 
bautizó".^

Lo s  P ad re s  Je s u íta s  reco g ie ro n  caso s de e n te rn eced o r 
a rre p e n tim ie n to , que creem o s sólo !o da e! deseo de poseer 
a D ios en el a lm a . A s í. d escriben  los re lig io so s :

"... pasamos al valle de Gaurica, donde entre 
las yndias infieles una dixo que era cristiana 
y viendo después catequizar a las demás le 
movió nosotros y dixo públicamente delante 
de todos: "Padre, yo no soy cristiana y aunque 
dixe que lo era, mentí y el diablo me engañó". 111

Y  sigue d ic iendo la c a r ta  que la ind ia pidió que le 
enseñaran  y se r b a u tiza d a . A g re g a : "todo esto  lo d ijo  con 
gran fe rv o r  y ánim o que se echaba bien de v e r  que e ra  
N uestro  Señor el que la m o v ía . Y  a s í se ca te q u izó  y b ap ti
z ó "9 10 11

E s  sabido que los pecados co n tra  el se x to  m andam iento  
han sido y s iem p re  se rán  cosa com ún a lo largo  de la h is to r ia  
de los hom bres. Po r eso tien e  m ucho v a lo r  la n o t ic ia  que 
el P ad re  D iosdado n a rra  a c e rc a  de una in d ia :

9 Ibidem, pág. 385-386.

10 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, op. cit., Tomo XX (1615-1637) 
pág. 195-196.

11 Ibidem, pág. 196.
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"La confesión sirve para alivio del cuerpo, 
más sirve para fortalecer el espíritu. Así 
dio constancia una pobre mujer indígena para 
poder resistir a las continuas provocaciones 
deshonestas de cierto español, únicamente 
por un consejo oído en confesión, de que era 
muy mala tal cosa".

E ! saberse c e rc a  de la m uerte  p rovóca en el hom bre 
las a c t itu d e s  qu izás m ás ca re n te s  de h ip o cre s ía  y s í  de 
verd ad era  co n c ien c ia  de lo que se qu iere  y desea para s í. 
□ os casos recogidos en las Lag unas dem uestran  la s in c e ra  
re lig io s id ad  de algunos ind ígenas. Había en tre  e llo s .

"... un enfermo ya moribundo y le preguntó 
el Padre por su nombre: "No tengo nombre 
porque no soy cristiano", contestó. El Padre 
le aconsejó el bautismo. Contestó que lo 
pensaría. Al día siguiente lo llama al Padre 
y le dice que piensa que con el bautismo tam
bién recobrará la salud... Después del bautismo, 
realmente sanó, se levantó y se fue a la igle-

Estando  en fe rm a  una india

"...le parecía que el diablo la quería llevar. 
Invocó con toda su alma y en voz alta el nombre 
de Jesús y ahuyentó al demonio. Apenas ama
neció hizo venir al Padre y le contó todo 
añadiendo que se quería confesar. Así lo hizo 
y se tranquilizó". 12 13 14

12 Ibidem, pág. 386-387.

13 Ibidem, pág. 386.

14 Ibidem, pág. 386.
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No sólo en los p a ra je s  ce rca n o s  a la c a p ita l m endocina 
había indios deseosos de a c re c e n ta r  la fe : en la  ciudad 
tam bién se reco g ie ro n  te stim o n io s  de re lig io s id a d , com o 
el que re f ie re  e l Pad re  ü ñ a te  desde Córdoba en 1 .618 :

"En la ciudad se han dispuesto este año muchas 
yndias devotas con penitencias y ayunos para 
comulgar, y se van despertando a ello otras, 
y espero en el Señor que ha de ser el fruto 
muy grande. Muchos casos particulares pudiera 
contar del fervor de los yndios que por no 
alargármelos dejo... Sólo digo que es tanto 
lo que acuden a los sermones que porque 
no caven en la iglesia algunas veces ha sido 
necesario salirles a predicar a la calle". ^

□  am os a co no cer un ú ltim o  te stim o n io  porque, si 
bien no lo hem os e x tra íd o  de la s  C a r ta s  A nn u as . pone de 
m a n ifie s to  la v ir tu d  c r is t ia n a  por e x c e le n c ia : la ca rid ad  
h ac ia  el p ró jim o , y . en co n secu en c ia , h a c ia  D io s . Y  lo m ás 
in te re sa n te , que sea p ra c t ic a d a  por una ind ia  h a c ia  los 
españo les.

Ju an  Is id ro  M aza , en su obra M u je re s  en lu H is to ria  
de M endoza , cu en ta  que C la ra  Taba lque  fue una ind ia huarpe 
"que a la m u erte  de su padre y a la llegada de los p rim e ro s  
je s u íta s  a co n te c id a  en 1.6G8. h izo  donación a estos re lig io sa s  
de las t ie r ra s  y ch a c ra s  que hab ían sido de su padre , las 
que se ub icaban  a! n o reste  de la p r im it iv a  ciudad  de M endoza , 
p ara je  que los indios llam aban  "L a  C h im b a " . A l l í  los je s u íta s , 
adem ás de seg u ir atend iendo la c h a c ra , p lan ta ro n  una v iñ a , 
e d ific a ro n  h a b itac io n es  que llam aro n  la C a sa  de E je r c ic io s  
y le van ta ro n  una c a p illa  que ded icaro n  a la ve n e rac ió n  
de N u estra  Señora  de! Buen V ia je . L a  ind ia  C la ra  s igu ió  
prestando se rv ic io s  com o d o m éstica  a los je s u íta s  hasta  15

15 Ibidem, pág. 194-197.
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su fa lle c im ie n to " .

H asta  aqu í los te stim o n io s . C orresponde ahora pregun
tarnos qué grado de profundidad re lig io sa  hay en todos 
e llo s , o hasta  dónde podemos lla m a rlo s  "apósto les de la 
e van g eü zac ió n " . si no sabem os mucho m ás que esto .

En  p rim er lu g ar, creem o s que los m is ionero s se propu
sieron como m eta in ic ia l la co nvers ión  de los ind ígenas. 
E l segundo o b je tivo , co nsecuen cia  y cum bre de! p rim ero , 
e ra  la v iv e n c ia  p lena y co n sc ien te  de la nueva re lig ió n .

En  este  sen tido , pensam os que los casos expuestos 
m ás a rr ib a  son fru to s  c ie r to s  de por lo menos el p rim ero  
de los f in e s . En g en e ra l, e l indígena -com o m uchos c ro n is ta s  
y e sp ec ia lm en te  e sta s  C a r ta s  Annuas lo anotan- fue dócil 
a la p enetrac ió n  re lig io sa : " . . .  porque llegando a! D iam an te  
donde los de la Com pañ ía  nunca habían llegado h a lla ro n  
m ucha gente la que a! p rin c ip io  se les escondió pensando 
eran  españo les; pero luego sa lió  toda en saviendo  eran  los 
de la C o m p a ñ ía ... y se co n fesaro n  to d o s" .^  Y  si no la to ta 
lidad . al menos algunos estaban ansiosos por aprender y 
p ra c t ic a r  la  d o ctr in a , aún dentro de su esquem a m e n ta l: 
" . . .  y dec ían  los indios quejándose: "No sé qué os hem os 
hecho P ad re s  que a todos los indios enseñá is y báis a sus 
pueblos y a nosotros so los nos habéis desp reciado  siendo 
nuestros P a d re s " .^

A s í fueron m uchas las co n vers io n es que se re g is tra ro n  
y los testim o n io s  tra n sc r ip to s  corresponden a ese sen tim ien to  
in ic ia l .

Si esos n a tu ra le s  m an tu v ie ro n  in có lum es la nueva 
fe . en todos los casos es d if íc i l  sa b e rlo . A lgunos au to res 
hab lan de "s in c re tism o  re lig io so " o de "re lig ió n  yu x ta p u e s ta " : 16 17 18

16 MAZA, Juan Isidro. Mujeres en ja Historia de Mendoza. Buenos 
Aires, Fundación Banco de Boston, 1490, pág. 18-19.

17 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, op. cit., Tomo XX, pág. 195.

18 Ibidem, pág. 195.
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nosotros creem o s -com o ya lo a f irm a ra  el gran estud ioso 
de estos tem as . Fernando  de A rm a s M ed in a-, "que el e xa c to  
co no cim ien to  del a lm a  hum ana está  fu e ra  del a lc a n ce  de 
los hom bres y sólo a D io s co rre sp o n d e " .^  Y  en d e f in it iv a , 
es D ios el único que podrá ju z g a r  en qué e x a c ta  m edida 
estos ind ígenas que nosotros hem os llam ado  apó sto les de 
la e va n g e liza c ió n , lo fu e ro n .

F in a lm e n te , pensam os que. de acuerdo  a sus p o s ib ili
dades, se sum an a la copiosa can tid ad  de te s tim o n io s  en 
la h is to r ia  de A m é r ic a , de la ico s  s in c e ra m e n te  adheridos 
a la F e  C a tó lic a , porque a! no ser e llo s  qu ienes n a rran  los 
sucesos no e x is te  el p e lig ro  de p resunció n , o porque se 
nota en la le c tu ra  de la s  C a r ta s  lo fre sco  y s in c e ro  de la 
espontane idad .

Seg uram ente  no son casos e xc e p c io n a le s  o desbor
dantes de e sp ír itu  re lig io so s  como aq ue llo s de! C a c iq u e  
de C h o lu la  o del je fe  de L a m p a z ; q u izás tam poco sean 
tan num erosos en M endoza com o s í en o tra s  reg io nes de 
la A m é r ic a  h ispana . S in  em bargo , sostenem o s que aunque 
s im p les , se n c illo s  y casi escond idos en la h is to r ia , son e jem 
plos de aposto lado , al m ism o tiem po que co n stitu ye n  una 
d em o strac ió n  e lo cu en te  de que el en cu en tro  e n tre  la s  cu ltu ra s  
española e indígena que se dio en el N uevo Mundo a p a r t ir  
del sig lo  X V I , supuso la len ta  pero p ro g res iva  a ce p tac ió n  
y a s im ila c ió n  de los postu lados de la re lig ió n  c r is t ia n a , 
por p a rte  de! grupo aborigen .

C o n c lu im o s con una ú lt im a  idea que c reem o s im 
p o rta n te . Si unim os estos te s tim o n io s  a m uchos o tro s segu
ram en te  o cu rrid o s en M endoza y que no están  docum en
tados. y a los num erosos e jem p lo s de aposto lado  seg la r 
en la h is to r ia  de A m é r ic a , re su lta  fa c t ib le  pensar que la 
sociedad  h isp an o am erican a  toda [es im p o rtan te  re s a lta r  19

19 ARMAS MEDINA, Fernando de. Cristianización del Perú. (1532
1600). Sevilla, Escuela de Estudios Hi spanoamerícanos, 1953,
pág. 596.
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aqu í el com ponente indígena] Fue transfo rm án do se  con 
el tiem po en un e lem ento  casi "au to e van g e lizad o r" , concepto  
éste  que va  a se r tomado y p rop ic iado  por la n ac ien te  Ig les ia  
A m e rica n a  y entroncado a s í en la tra d ic ió n  m ile n a ria  de 
la Ig le s ia  U n iv e rsa !.
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H ISTO R IA  A R G EN T IN A



L A  G E N E R A C IO N  D E  1910: 
R EN O V A C IO N  ID E O L O G IC A  Y  E S P IR IT U A L  

EN  L A  A R G E N T IN A

Omur Alonso C o mucho

S U M A R IO : In tro d u cc ió n . 1.- L a  ren o vac ió n  c u ltu ra l en 
Europa [sig lo  X IX ] ,  2 .-  L a  ren o vac ió n  c u ltu ra l en H isp a 
n o a m é rica . 3 .-  L a  ren o vac ió n  en A rg e n t in a : G e n e rac ió n  
de 1910. I. S itu ac ió n  de la A rg e n tin a  h a c ia  el C e n te n a r io . 
II. L a  ren o vac ió n  c u ltu ra l n a c io n a l: a] F i lo s o f ía : b] H is to r ia ; 
c] D e re ch o ; d] C ie n c ia s  [ m a te m á tic a . F ís ico -q u ím ica , m ed i
c in a . b o tán ica ]; e] L e t ra s ; f] A r te s  [a rq u ite c tu ra , m ú s ica , 
te a tro , c in e ]; g] E d u cac ió n . I I I . L a  ren o vac ió n  cu ltu ra ! reg io 
n a l: M endoza. 4 .-  C o n c lu s ió n . 5 .-  B ib lio g ra f ía .

Introducción

En co in c id e n c ia  con la ce le b ra c ió n  del p rim e r ce n te n a
rio  de la R e vo lu c ió n  de M ayo se produjo una nueva " re vo lu 
ción" en la A rg e n t in a , ahora de tipo c u ltu ra l . L a  G e n e rac ió n  
de 1910 fue la gesto ra  de la ru p tu ra  con la co ntinu idad  
ideo ló g ica  de! sig lo  a n te r io r  im pulsada por la s  nuevas ideas 
y ad e lan to s c ie n t íf ic o s  que se daban en Eu ro p a  y a c ic a te a d a  
por la c r is is  de identidad  que orig inó en m uchos a rg en tino s
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la p o lít ic a  lib e ra l de la G en erac ió n  de! '00 ju n to  con la 
llegada de m ile s  de in m ig ran te s  sin  p red isposic ión  para 
el a rra ig o .

E s  mi propósito t ra z a r  una v is ió n  global de las p r in c i
pales exp resio nes de la G en erac ió n  de 1910; pues, aún cuando 
ex is te n  e xc e le n te s  m onogra fías sobre a lgunas de sus perso
nalidades o trab a jo s  e sp e c íf ic o s  sobre la época, fa lta  una 
panorám ica  s in te t iza d o ra  que los reúna .

In ten to , a s í, m o stra r la obra de un grupo de c ie n t íf ic o s , 
e sc r ito re s  y a r t is ta s  a rg entinos a los que unían sen tim ie n to s  
e id ea les com unes y al que he denom inado G en e rac ió n  de 
1910 por una cu estió n  m eto d o ló g ica . E s  d e c ir , que el té rm in o  
"generación" -s iem p re  cuestionado- lo u t il iz o  como sim p le  
in strum ento  para ordenar y com prender un m a te r ia ! vasto  
y com plejo  sin  a ju sta rm e  e x t r ic ta m e n te  a una p e rio d izac ió n  
b io ló g ica .

1. L a  renovación cu ltura} en Europa a fines de! siglo X IX

E s  n e ce sa rio  co n s id e ra r, an tes  de t ra ta r  e s p e c íf i
cam en te  el te m a , la ren o vac ió n  c u ltu ra l europea -y  en 
e sp e c ia l la ren o vac ió n  españo la- por la  ín tim a  re la c ió n  
que e x is t ió  en tre  aque llo s pensadores y los hom bres del 
ce n te n a r io .

E l  s ig lo  X iX  fue un sig lo  de p redom in io  lib e ra l en 
Eu ro p a . D ich a  co sm o vis ió n  a lcan zó  su apogeo h ac ia  los 
años que van desde 1870 h asta  el in ic io  de la p rim e ra  g uerra  
m un d ia l.

P o s ib lem en te  nunca se hab ía dado una fe  tan f irm e , 
tan o p tim is ta , con m enos re se rv a  y m ás u n iv e rsa l en el 
poder de la c ie n c ia  n a tu ra l com o en e sto s  años, nos d ice  
G o n za lo  Redondo a quien segu im os en e ste  p u n t o S e  pensaba

1 Redondo, Gonzalo: La Consolidación de las Libertades (En: His
toria Universal, Tomo 7!T¡ Navarra, Univ. 3e Pamplona, 1984); 
Idem, Las Libertades y las democracias (En: Historia Universal*, 
Tomo XÍI1, Navarra, Oniv. de Pamplona, 1984). También: "Pabón,
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que e! progreso lin ea ! p o s it iv is ta  p ro m etía  una m e jo ra  in d e fi
nida en el hom bre que cu lm in a r ía  con un hom bre nuevo 
ra d ica lm e n te  re co n c iliad o  con la m a te r ia  cu yas  le ye s  estab a  
llegando a co nocer y que, en co n secu en c ia , podía d o m in ar. 
L a  n a tu ra le z a  ín tim a  del u n iverso  a p a re c ía  reg la d a , o rdenada, 
p red ecib le  y a rm ó n ica  y el hom bre , en e lla , e ra  amo y señ o r.

E s te  op tim ism o desm edido , s in  em barga , en el m om en
to que nadie dudaba de su apogeo em pezó  a req u e b ra ja rse  
y se derrum bó , co n tra  todo p ro n ó stico , h a c ia  1914.

¿Q ué hab ía o cu rrid o  para que se p ro d u je ra  un cam b io  
tan rotundo? E l hecho d ec is ivo  que desencadenó la qu ieb ra 
de! op tim ism o decim o nón ico  fue una se r ie  de hondas t ra n s 
fo rm ac io n es y novedades que se d ieron en la c ie n c ia , en 
la f ilo s o f ía , en el a r te , en la v id a  toda, tan to  p o lít ic a  com o 
so c ia l a f in e s  del sig lo  a n te r io r  y co m ienzo  del n u estro .

L a  revo lu c ió n  c u ltu ra ! fue tan no tab le  en un decen io  
[1095-1905] que se podía d e c ir  que n u estra  c iv i l iz a c ió n  
cam bió  m ás en esos pocos años que en v a r io s  s ig lo s  an te 
r io re s .

Por c ie r to , las m ás ra d ic a le s  tra n s fo rm a c io n e s  p a r t ie 
ron de las c ie n c ia s . Lo s  h ito s  p r in c ip a le s  los m arcan  el 
d escu b rim ien to  de la ra d io a c t iv id a d  y la  e s t ru c tu ra  de! 
átom o que revo lu c io n ó  la  an tig u a  co ncepc ió n  f ís ic a  de 
la m a te r ia .

A  los d escu b rim ie n to s  de los rayo s  X  por Roen tgen  
[1095 ], de la ra d io a c t iv id a d  del u ran io  por B e cq u e re l [1096] 
y del rad io  por los e sp o so s .C u rie  [1900 ], de los co rp úscu lo s 
e lé c t r ic o s  n eg ativo s  o e le c tro n e s  por Thom son [1097 ], de 
la e s t ru c tu ra  o rb ita l de! átom o por R u th e rfo rd  y Bohr (1900
1912], se agrega el g ran sa lto  dado por e l a lem án  M ax P la n c k  
a! d e f in ir  la nueva im agen f ís ic a  de! u n ive rso . En  1900. 
P la n c k  dem ostró  la no co n tinu id ad  de la e n e rg ía . E s ta  e ra  
e m it id a  y absorb ida en q u an ta . A s í la  m a te r ia  no e ra  d is t in 
guib le de la en e rg ía . No m ucho después. F it z g e ra ld  a! a f irm a r

J.; Sosa de L. y Comellas, J. L.: Historia Contemporánea General. 
Barcelona, Ed. Labor, 1970.
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que no había m edidas F ijas e in a lte ra b le s  en e! un iverso  
y que todo cuerpo m a te r ia ! que se m ueve a tra v é s  de! é te r  
en reposo se a co rta  tan to  m ás cuando m ayor es su ve lo c id ad , 
asestaba otro golpe m ás a la concepción  bien dete rm inad a  
de! U n ive rso  de! sig lo  X IX  de !a p rev is ió n  in fa lib le .

A  esto se agregó !a fo rm u lac ió n  de la s  te o ría s  de 
!a re la t iv id a d  [1905 . 1915] por A lb e rto  E in s te in  que sostuvo 
que ni e! espacio  ni e! tiem po ni e! m o vim ien to  son en tidades 
abso lu tas sino re la t iv a s  a! observador y a! propio m ovim ien to  
de! observador en e! esp acio . M ás los avan ces de! f ís ic o  
L u is  de B ro g lie  que añadió e! estud io  de !a luz como m e cán ica  
o nd u la to ria  y en 1925-1926 !a exp o sic ió n  de! a lem án  W .

. H e isenberg  de! nuevo tra ta m ie n to  de los p rob lem as cu án tico s  
que devino en e! llam ado "p rin c ip io  de in ce rtid u m b re " o 
de " in d e te rm in ac ió n " que a firm ab a  que !as ondas-corpúscu los 
eran  in te rm in ab le s  en e! tiem po y en e! e sp ac io . En  d e fin i
t iv a . en v irtu d  de los nuevos d escu b rim ien to s  que re fu tab an  
!os c lá s ico s  p rin c ip io s  de! m ecan ic ism o  d e te rm in is ta  de 
□ e sc a rte s -N e w to n , los c ie n t íf ic o s  se v ie ro n  obligados a 
re a liz a r  un cam bio  de 1B0 grados en su concepción  de! 
mundo.

L a s  o tra s  c ie n c ia s , tam b ién , en tra ro n  en c r is is  pora 
ésta  época. L a s  m atem ática s  r c lc t iv iz a r c n  la s  n cc io nes 
y c r ite r io s  com unes de m en su rab ilid ad : d is ta n c ia , tiem po , 
ve lo c id ad , lo m ism a m asa de !cs cuerpos, reduciéndo los 
a s im p les fu ncio nes re la t iv a s . Y  las geom etríu s, de la mano 
de D av id  H ilb s r t  negó, en 1890, que la g eo m etría  eu cü d ian a  
fuese  la  ún ica  posib le para  a lc a n z a r  verd ad es e v id en te s . 
A  lo sumo se la podía co n s id e ra r una h ip ó tes is  co nvenc io n a l 
escog ida con un c r ite r io  de oportun idad . Su d e riva c ió n  
en la fo rm a de pensar de aquel en to nces fue trem en d a . 
S i se p iensa que la g eo m etría  e ra  co n sid erad a , desde la 
antigüedad , com o c ie n c ia  p e r fe c ta  y ab so lu tam en te  ve rd ad e ra  
y que co n s titu ía  aún en época m oderna, e l p ro to tipo  de 
la  necesidad  ló g ica  ab so lu ta , se ve cóm o los nuevos d escu b ri
m ien to s in tro d u je ro n  cam b io s de honda rep e rcu s ió n . A s í 
se hubo de ren u n c ia r al co ncepto  de la  verd ad  de la geom e
t r ía . N inguna g eo m etría  es ve rd ad e ra , por lo tan to , ninguna 
es m ás ve rd ad e ra  que o tra .
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No menos fueron  !os ad e lan to s y sus co n secu en c ia s  
en e! cam po de la g en ética . H a c ia  el año 1900 tuvo lugar 
el red escu b rim ien to  de los e lem en to s de una te o r ía  c ie n t í f ic a  
de la h e re n c ia  que G . M endel ya hab ía  e stab lec id o  t re in ta  
y c inco  años a n te s . En  fo rm a sep arad a , los in ve stig ad o re s  
Hugo de V r ie s . K .  C o rre n s  y E r ic h  T sch e rm a c k  von Seysenegg 
d ivu lgaron las e xp e rie n c ia s  de G reg o r J .  M endel y e s ta b le c ie 
ron las bases d e f in it iv a s  de la "G e n é t ic a " . M ás ju n to  con 
los avan ces de Augusto  W eism ann . W a lte r  F le m in g , van 
Beneden . Jo hannsen . y T . H . M organ quedó d eb ilitad a  la 
teo ría  de la evo luc ió n  de los c a ra c te re s  adqu iridos al com pro
barse el c r ite r io  c lá s ico  de la e stab ilid ad  e innovació n  cons
tan te s  y de la in d iv id u a lid ad  de cada nuevo ser que ind icaba 
que la s  grandes m o d ifica c io n e s  [ la s  tra n s fo rm a c io n e s  de 
los e vo lu c io n is ta s ] , llam ad as "so m ac io n es" , no e ran  hered a
b les. De m anera  que los cam b io s que el am b ien te  in tro d u c ía  
en el individuo m orían  tam bién  con é l. A d em ás co n tra  la 
postura c ie n t i f  ic is t a , que todo se debía co m pro b arj la 
g en ética  a firm a b a  que la s  p a rt íc u la s , ni se v e ía n , ni se 
pesaban, ni se m ed ían : pero in c id ían  d ec id id am en te  en 
las le yes  de la h e re n c ia . Todo esto obligó a un rep lan teo  
c ie n t íf ic o  y a nuevas in ve s tig a c io n e s  en el cam po de la
b io log ía . 2

L a  ren o vac ió n  c ie n t í f ic a  in flu y ó , con sus nuevas 
inqu ie tudes, en la s  c ie n c ia s  h u m an ís t ica s  que habiéndose 
id e n tif ic ad o  con los postu lados lib e ra le s  p o s it iv is ta s  tuvo 
que ren o va r sus co nceptos acorde a las nuevas ¡deas.

Veam os a lgunas de la s  ren o vac io n es que se d ieron 
en Eu ro p a . En  el cam po de la f ilo so fía  la re a cc ió n  co n tra  
el p o s it iv ism o  im p e ran te  v ino  a t ra v é s  del v ita lis m o , con 
uno de sus m ayo res  re p re se n ta n te s : H . Berg so n . con la 
fenom enolog ía  de H u sse r l. con la  a p a r ic ió n  de los neokan- 
tianos y los neohegelianos y e l h is to r ic ism o  de D ilth e y .

2 Cfr: Díaz Araujo, Enrique: Evolucionismo y fraude (En: Revista 
Mi kael, Paraná, Año 3, M° 7, T57T¡ p. 30-53); T3em: Más sobre 
evolucionismo y fraude (En: Revista Mi kael. año 3, N° 9, p. T29- 
138]; Redondo, G.: op. cit. T. XIII p. 280).
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A  e llo  se agregó !a renovación  to m is ta , im pulsada por el 
Papa León X I I I .  con □ . M e rc ie r . A . G a rd e il. J .  G red t y 
un grupo de jó ven es , como J .  M a rita in  y E . G ilson^,

□ e  los F ilósofos contem poráneas, el m ás b r illa n te  
y o rig ina l de todos fu e . sin  duda. H . S crg so n . Su im p o rtan c ia  
ra d ica , m ás a llá  de su o rig in a ! d o ctrin a  m e ta f ís ic a , en su 
co n trib uc ió n  para superar el p o s itiv ism o  m e ca n ic is ta  y 
en su re v in d ica c ió n  de las p ecu lia rid ad es de lo v ita !  y lo 
esp iritua l^ . Sus obras tu v ie ro n  am p lia  d ifusión  en todo 
el mundo o cc id e n ta l siendo e l pensador contem poráneo 
m ás estudiado en H isp an o am érica5.

En el cam po h is tó rico , en las p o s tr im e ría s  del sig lo  
X IX . se e stab le c ie ro n  las bases m etodo lóg icas de la h is to r ia  
com o c ie n c ia . L a s  d iscusiones sobre las cu estio n es de m étodos 
han continuado durante nuestro  s ig lo ; pero es indudable 
que el esquem a fund am en ta l quedó inconm ovible® . E n tre

3 Cfr.: Redondo, G.: op. cit., Tomo XIII, p. 306-315. Esta reacción 
contra el positivismo tuvo algunas ideas fundamentales que le 
dieron carácter dice Alejandro Korn: "Podemos señalar como ideas 
directoras, en primer lugar, la reafirmación de la personalidad 
humana que la concepción mecanicista concebiría como un mero engra
naje del mecanicismo universal luego, la distinción forzosa entre 
ciencias físico-naturales o físico- matemáticas y las ciencias 
denominadas históricas, de la cultura o del espíritu" (Korn, 
A.: Estudios de Filosofía Contemporánea, Bs. As., Ed. Claridad, 
1963, p. 4?J.

4 Torchia Estrada, J. C.: Filosofía en Argentina, Washington, 
Unión Panamericana, 1961 p. 235!

5 Hay numerosas obras sobre la personalidad de Bergson y su in
fluencia en Argentina. Entre otras podemos señalar: Calderón 
Bouchet, R.: La Valija Vacía, Mendoza, Ed. Jurídicas Cuyo, 1989, 
p. 15-26; Pro¡ Oí ego TTí Tnfluencia de Bergson en la cultura 
argentina (EN: Rev. de Historia Americana y Argentina Mendoza, 
Tac! TTT7 y Letras, U. Nac. de Cuyo, año II, N° 3 y 4, 1958-59, 
p. 191-200). Homenaje a H. Bergson, Cba., Univ. de Córdoba, 1936, 
189p. etc.

6 "El amanecer del singlo XX representa, pues, un momento básico 
para la historiografía. El quehacer historiográfico no puede 
ser, desde entonces, ni un pasatiempo literario, ni un hedónico 
devaneo sobre suposiciones antojadizas. Todo trabajo histórico,
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los in ve stig ad o re s  que se c o n v ir t ie ro n  en los m ae stro s  de 
la h is to r io g ra fía  m oderna en co n tram o s a Theodor M om m sen. 
M arce lin o  M enéndez y P e la y o ; John B ag n e ll B u ry ; H en ry  
P ire n n e ; Jo han  H u iz in g a  y E rn s t  Bernhe im ^ .

En  o tro s p lanos de las c ie n c ia s  h u m a n ís t ica s  sin  
agotar e l te m a , en co n tram o s a pensadores de no tab le  im por
ta n c ia  en e l mundo europeo y que in flu ye ro n  en la ren o vac ió n  
in te le c tu a l de A m é r ic a . Lo s  nom bres de A n a to le  F ra n c e , 
□ o s to y e w sk i. T o ls to i. G o rk i. Ibsen . M au rice  B a r re s . C h a r le s  
M au rras y la G e n e rac ió n  española del '98 e stu v ie ro n  p re sen te , 
a igual que sus te m as , en el re ch azo  de! u t il ita r is m o  y el 
m a te r ia lism o , la c r í t ic a  a la burguesía  lib e ra l , en la defensa  
de una co n tinu id ad  de los v a lo re s  t ra d ic io n a le s  com o v a lla  
co n tra  la d es in teg rac ió n  c u ltu ra l p roducida por un e sp ír itu  
de la m odern idad d esen fren ad a , etc.**.

P o r la no tab le  in flu e n c ia  p o ste rio r en A m é r ic a  y 
en nuestro  p a ís , es n e ce sa rio  d etenernos en la ren o vac ió n  
españo la .

En  España , a f in e s  del sig lo  pasado, se dio una tra n s 
fo rm ac ió n  de tra sce n d e n c ia  g ra c ia s  a la  ap a r ic ió n  de un 
grupo de so b re sa lie n te s  f ig u ra s  denom inado G e n e rac ió n  
de! '90 [U nam uno . B a ro ja , los M achado . R a m iro  de M aeztu . 
Ram ón M enéndez P id a l. e t c .]  y a l fom ento  de estud ios 
c ie n t íf ic o s  se r io s  a t ra v é s  de la  c re a c ió n  de la  " Ju n ta  para 
la A m p lia c ió n  de E s tu d io s" . * 7 8

para merecer esa calidad, debe presentar ahora una sólida estruc
tura, asentada sobre cimientos que acrediten la firmeza de las 
aseveraciones, mediante la precisa indicación de las fuentes 
utilizadas, el análisis crítico de las mismas con su correspon
diente aparato erudito, la síntesis creadora debidamente sustentada 
por inferencias lícitas, y la exposición congruente y armónica 
de los resultados obtenidos" (Cfr.: Pérez Amuchástegui, A. J. 
-Cassani, Jorge L.: Del Epos a la historia científica, 4a. ed. 
Bs. As., Ed. Nova, 1976, p. 164

7 Idem, p. 164-165.

8 Cfr.: Zuleta Alvarez, E.: El nacionalismo argentino, Bs. As., 
Ed. La Bastilla, 1975, Tomo 1, p. 33-34.
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Una se r ie  de sucesos co labo raro n  para que España 
y A m é ric a  hispana re s ta b le c ie ra n  sus re la c io n e s , que por 
razones p o lít ic a s  y ideo ló g icas habían quedado b astan te  
d e te rio rad as durante el sig lo  X I X ,  y se in te n s if ic a ra n  f ru t í-  
fe ro s  co n tac to s  in te lectu a les^ .

España vo lv ió  a re co b ra r p re stig io  a los ojos de los 
am erican o s y el in te rcam b io  cu ltu ra l s ig n if ic ó  e l co no ci
m iento  de las nuevas ideas y e l fom ento de las c ie n c ia s  
con rig o r c ie n t í f ic o ^ . '

En el caso de nuestro  país m e rece  d e sta ca rse  en 
este  a ce rc a m ie n to , la labor re a liz a d a  por la In stitu c ión  
C u ltu ra l Española  de Buenos A ire s  que se c o n v irt ió  en e je  
ce n tra l del in te rcam b io  c u ltu ra l e n tre  los años 191M y 1936. 
L a  obra de la In s t itu c ió n  fue e x tra o rd in a r ia : t ra jo  a los 9 10

9 Entre los sucesos que ayudaron a restablecer las relaciones 
entre España y América encontramos: El cuarto centenario del 
descubrimiento de América que permitió que las naciones americanas 
aceptaran la invitación del gobierno español; la visita de la 
fragata "Sarmiento" al puerto de Barcelona lo que originó tan 
delirante júbilo en el pueblo español como en el argentino que 
el presidente Roca, en 1901, modificó algunas expresiones del 
himno nacional molestas para España. A esto se agregó la visita 
de la Infanta Isabel, en representación del gobierno español, 
a la Argentina para participar de los festejos del centenario 
de la revolución. Sin embargo, el acercamiento más efectivo y 
significativo, a decir de Fernando Sainz, fue realizado por los 
intelectuales de ambos lados del Atlántico (Cfr: Sainz, F.: His
toria de la cultura española, Bs. As., Ed. Nova, 1957, p. 7T7T 
también: ¿uleta Alvarez, t. op. cit., p. 37-41).

10 De gran importancia es el replanteo que estos pensadores rea
lizaron en torno a la interpretación de la historia nacional, 
al redescubrimiento del valor de lo propio y lo nacional, del 
paisaje natural -camino para hallar el encanto y la riqueza en 
lo sencillo y humilde-; la afirmación de ideales sociales y cul
turales que debían imponerse sobre todo egoísmo y mal entendió 
utilitarismo, puesto que estas ideas tuvieron gran peso sobre 
nuestro escritores (Cfr.: Zuleta Alvarez, E.: Idem, p. 37; Payá, 
Carlos - Cárdena, Eduardo: El primer nacionalismo argentino (EN: 
Rev. Criterio, Bs. As., Año XLVIll, Nov. Je 1975, ÍT 1726, p. 
591).
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p rin c ip a le s  pensadores esp año les** : co laboró  con la c re a c ió n  
del In s t itu to  de F i lo lo g ía  de la U n iv . de B s . A s . * 3 y ayudó, 
en d e f in it iv a , a su p e ra r e l se c u la r  d esp rec io  a lo h isp án ico .

En  s ín te s is , la ren o vac ió n  que se p ro d u c ía  en Eu ropa 
tuvo gran peso sobre los hom bres a m e rican o s  al se r e s t im u 
lados a una "ren o vac ió n " que e llo s , tam b ién , ve ía n  n e ce sa r ia  
en cada uno de sus p a íses .

2- L a  renovación cultural en hispanoamérica

Si bien el c lim a  de ren o vac ió n  h isp an o am erican a  
es d if íc i l  de h is to r ia r  por los d ive rso s  m a t ic e s  que tuvo 
en cada p a ís , in te n ta ré  se ñ a la r  las no tas p rin c ip a le s  que 
id e n tif ic a b a n  a los hom bres de p rin c ip io  de s ig lo .

L a  G e n e rac ió n  de! C e n te n a r io , co n c re ta m e n te  adop
tado por la de M é x ico : pero que p o d ría  a p lic a rs e , con natu 
ra le s  r e t ic e n c ia s , a ca s i todos los que le va n ta ro n  pendón 
de au to n o m ía  e sp ir itu a l en A m é r ic a * 3, tuvo  rasgos sem e- 11 12 13

11 Entre los pensadores que vinieron bajo su promoción tenemos 
a Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Julio Rey Pastor, 
Augusto Pi Suñer, Blas Cabrera, Eugenio D'Ors, entre otros (cfr: 
Ríos, Sixto - Santaló, Luis y Balanzat, M.: Julio Rey Pastor, 
matemático, Madrid, Instituto de España, 1979, p. 5b; También 
ver los "Anales" de la Institución Cultural Española que contienen 
una minuciosa crónica de los hechos fundamentales con nutridas 
transcripciones de clases y conferencias).

12 Los directores, quienes, la Institución pagó sus pasajes, 
fueron Américo Castro (1923); Agustín Millares (1924), Manuel 
de Montuliu (1925) Amado Alonso (1927-1946).

13 Carilla, E.: Literatura Argentina (1800-1950) (Esquema genera
cional), Tucumán^ Univ. Nac. de t'uc. F. Fil. y^ Letras, 1951, 
p. 51 cit. N° 2. También se la denomina Generación Mundonovista 
o intermedia, (cfr.: Pedro Henriquez Ureña: Las corrientes Lite
rarias en América Hispánica, México, Fondo de Cultura Económica, 
1954, p. l91 y Ooic, Cetonil: Historia de la novela hispanoame
ricana, Valparaíso, Las Universitaria de Valparaíso, i98ü p7
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ja n te s  en !os hom bres de los d is tin to s  p a íses . A s í  como 
sen tían  un común rech azo  por e! am b ien te  m a te r ia lis ta  
im puesto por e! lib e ra lism o  decim onono buscaron d ive rsa s  
v ía s  para e xp re sa r su d isco n fo rm id ad : En f ilo so fía  re to rn a ro n  
al e sp lr itu a lism o ; en lite ra tu ra  se co m un icaro n  en fo rm a 
m ás se n c il la , rev in d ica ro n  a Esp añ a , a! gaucho, lo reg io n a l, 
lo in do am ericano . e tc . ;  en h is to r ia  y en el a rte  vo lv ie ro n  
los ojos al pasado co lo n ia !, m arco  de unidad e sp ir itu a l y 
cu ltu ra l de h isp an o am érica ; en los ensayos p o lít ic o s  aum entó 
la c r ít ic a  a! im p e ria lism o  n o rteam erican o  y . f in a lm e n te , 
en los so c ia l los c a tó lico s  y los s o c ia lis ta s , con d is tin to s  
m edios sa lie ro n  en defensa de las c la se s  so c ia le s  p e rju d icad as 
por el in d iv id ua lism o  lib e ra ! 14

14 Si hubiera que buscar las razones que movieron a los hispanoame
ricanos a volver los ojos a su tierra encontraríamos varias. 
Sin jerarquizar una sobre la otra podemos señalar: a- La propuesta 
na.tivista es resultado de la observación del rumbo de la literatura 
europea orientada al naturalismo psicologista (Trotsky, 
Dostoievsky, Zola, Dickens, etc); b- La fuerte influencia de 
la Generación del '98 caracterizada por su reflexión en torno 
a la crisis de identidad y su elaboración del paisaje histórico; 
c- la toma de conciencia del enorme poderío y riqueza de los 
EE.UU. con su política expansionista (recordemos la querrá hispano- 
norteamericana de 1898, asuntos de Panamá de 1903) hicieron que 
esos escritores tan poco nacionalistas, tan cosmopolitas, 
redescubrieran un especial sentimiento de hermandad hispánica 
y de solidaridad. "Se sintieron - agrega Monguió- temerosos del 
poder y del expansionismo de los Estados Unidos nórdicos, 
protestantes, anglo-parlantes, y del peligro que constituían 
para la identidad de la hispanoamérica indo-latina católica, 
hispanohablante. Y sintieron entonces la obligación de reafirmar 
los valores espirituales constituidos por su lengua, su religión, 
su tradición..." (p. 85-86) (cfr: Sánchez L., Breve historia
de la literatura Americana Santiago de Chile, Ércilla, “ T W T  
Sánchez, D  Historia Comparada de Literaturas Americanas, Bs. 
As. Losada, 1974, T. p. 333-334); ITideTa de frivero,Gloria: 
Entorno al concepto y límites del "Modernismo" v "Generación 
del 9&11' (Efí: Revista de Lí t era turas Modernas, RTza. Univ. Nac. 
de Cuyo, F. Fi 1. y Letras, N° 13-1978, p. 71-78); Henríquez Ureña, 
Pedro: op. cit. p. 189-192; Henríquez Ureña, Max. Breve historia 
del Modernismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1954. p7 
31-32; bavíson, Ned.: El concepto del modernismo en la crítica 
hispánica, Bs. As. Nova~ 1971; Monguió, luís: De la problemática* 
del modernismo: La crítica y el 'cosmopolitismo' (ETT: fíevf 
Iberoamericana MVIII) Enero-Junio, 1962).Torres-Rioseco, Arturo:
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M aestro  in te le c tu a l y m ora l de la G e n e rac ió n  del 
C en te n a rio  fue Jo sé  E . Rodó con su lib ro  " A r ie l"  [1900] 
que se c o n v ir t ió  en el m odelo de la ju ve n tu d  h ispanoam e
r ica n a  de su t ie m p o ^ .

En  fo rm a m ás p a r t ic u la r  podemos se ñ a la r los m o vi
m ientos o re p re se n ta n te s  m ás im p o rtan te s  en cada pa ís :

a- M é x ico : L a  "G en e rac ió n  del C e n te n a rio "  se núcleo  en 
torno a l "A ten eo  de la Ju ve n tu d  [1909-1914 ], Sus m iem 
bros cansados del p o s it iv ism o  y de la D ic ta d u ra  de P . 
□  faz tra ta ro n  de h a lla r  una sa lid a  a ese am b ien te  c u ltu ra l 
en d escom p osic ión . Se in te re sa ro n  tan to  en la l ite ra tu ra  
y Ja f ilo s o f ía  com o en los p rob lem as p o lít ic o s  y so c ia le s  
de M éx ico . D ifu n d ie ro n  las nuevas ¡deas a t ra v é s  de 
co n fe re n c ia s , o rg an iza ro n  la U n iv . Po p u la r de M éx ico  
y . fu n d am en ta lm en te , e je rc ie ro n  una gran in flu e n c ia  
in te le c tu a l sobre la R evo lu c ió n  M ex ica n a  de 1910 a 
la que p resta ro n  p lena ad h esió n 1*’. So b resa len  en tre  
los e sc r ito re s  y a r t is t a s : Pedro  H en riq u ez U re ñ a . d o m in i
cano de am p lia  c u ltu ra  h u m an ista : Jo sé  A . C a ro  quién 
encaró  la re a cc ió n  e sp ir itu a lis ta  b ergso n iana ; Jo sé  V as
co n ce lo s , f iló so fo , h is to r ia d o r , e n sa y is ta  y fecundo 
defensor de la h ispanidad y del c a to lic is m o : A lfo n so  
R e y e s , e ru d ito  hom bre de la s  le t ra s : Jo sé  A ceved o , 
a rq u ite c to  in te resad o  por el a rte  co lo n ia l, e t c .17.

Nueva Historia de la Gran Literatura Iberoamericana, Bs. As., 
Fmecé, 1972, ---------------------------------

15 Zuleta Alvarez, Enrique: Rodó y la cultura americana, (EN: 
Rev. "Universidad", Univ. Nac^ del Litoral, Santa fe, N° 45, 
1960 p. 79).
16 Cfr: Henriquez Ureña, Pedro: Idem, p. 191; tb, Reyes, Alfonso: 
Pasado Inmediato, México, El Colegio de México, 1941, p. 33-64.

17 Henriquez Ureña, P.: Idem p. 265-266, cita N° 2; Díaz Araujo,
E.: "La Otra América, Mza., UNC, Fac. Ciencias Políticas y Sociales 
1973,p. /-14J; Sánchez, Luis: A.: Historia Comparada, op. cit. 
p. 350-354).
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b_ Colombia: E s  poca la  in fo rm ac ió n  g lobal 3obre la  prom o
ción de la época . S in  em bargo en co n tram o s algunos 
e sc r ito re s  id e n tif ic a d o s  con las  c o rr ie n te s  l i t e r a r ia s  
de esos tiem p o s. E s  caso  del n o v e lis ta  Jo sé  E u ta s io  
R iv e ra , poeta y n a rra d o r. au to r de la b r illa n te  nove la  
de la t ie r ra  com o "L a  v o rá g in e "13: en la poesía L u is  
C . Ló p e z ; Leó n  G r e i f f ;  e tc .

c -  Venezuela: Lo  m ism o sucede en este  ,p a ís . Se d estaca  
en la  nove la  re g io n aü sta  Róm ulo  G a lle g o s , m aestro  
en la  d esc rip c ió n  de los llanos ven ezo lan o s y de la  se lv a  
t ro p ic a l. N o ve la  cé le b re  es su "D oña B á rb a ra " 18 19 20. No 
se puede d e ja r de c i t a r  a R u fin o  B lan co  Fom bona . aunque 
p e rte n e c ie n te  a una g en erac ió n  a n te r io r  sus obras son 
"re a lm e n te  a m e r ic a n is ta s  por la in te n c ió n , la pasión 
y el e sc e n a r io "33.

d- Perú: L a  "G en e rac ió n  de 1900" reúne a d isp ares persona
lid ad es . Tenem o s a un A b rah am  V a ld e lo m a r. au to r de 
p in to resco s re la to s  sobre tem as n a t iv is ta s : los herm anos 
F ra n c is c o  y V e n tu ra  G a rc ía  C a ld e ró n : los e n sa y is ta s  
como a! co m u n ista  Jo sé  C . M a riá te g u i o en una lín ea  
opuesta a V íc to r  A . Be laúnde co n tinuad o r de un pensa
m iento  n ac io n a l a! igual que Jo sé  de la R iv a  A g üero , 
h is to ria d o r y p o lít ic o , considerado por En riq u e  Z u le ta  
A lv a re z . una de la s  p e rso na lidad es m ás d e sco llan te s  
del P e rú  co n tem p o rán eo 21.

e- Chile: L a  ren o vac ió n  se re a liz ó  en la l i t e ra tu ra , en 
el period ism o id eo ló g ico , en los p artid o s p o lít ico s  y 
en la cu estió n  s o c ia l. En  algunos se c to re s , com o la f  i lo—

18 Cfr: Goic, C: Op. cit. p. 154-164, Torres Ríoseco, A.: Idem 
p. 182-184.

19 Goic, C.: Idem p. 164-168. ’

20 Sánchez, Luis A: Breve... op. cit. p. 473.

21 Zuleta Alvarez, E: El Nacionalismo Argentino T. 1. op. cit. 
p. 59; Sánchez, Luis A: Idem p. 599.
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s o f ía . hubo e scaso  d e sa r ro llo . F u e  n o ta b le  la  r e v it a l iz a c io n  
del q u eh ace r l i t e r a r io . F ig u ra n  en e s ta  g e n e ra c ió n  e l 
n o v e lis ta  y c ro n is ta  Jo aq u ín  B e l lo : e l n o v e lis ta  y c u e n t is ta  
Je n a ro  P r ie to : M arian o  L a t o r r e  estupendo  c u e n t is ta  
en la  lín e a  c r io l la ,  los c r í t ic o s  y p e r io d is ta s  H e rn án  
D ía z  A r r ie t a :  A r tu ro  T o r re s  R ío se co  y A rm an d o  D onoso : 
L a  poeta m ás d e s ta ca d a  fue  G a b r ie la  M is t ra l "o r ig in a -  
lís im a  den tro  de su a rra ig o  en la  t ra d ic ió n  h isp á n ic a  
y c h ile n a " . Su poesía  " s e n c i l la , fu e r te  lim p ia "  cap tó  
"ta n to  la  hondura del co razó n  hum ano com o e l p a isa je  
de C h ile  y A m é r ic a " ^ .

f-  U ruguay: L a  f ig u ra  y su obra de Jo sé  E .  Rodó , aunque 
p e rte n e c ie n te  a una g en e rac ió n  a n te r io r , son c la v e  
p ara  en tend er el su rg im ie n to  del a m e ric a n ism o  genuino 
en h isp a n o a m é rica . "M ás que ningún o tro  -nos d ice  el 
c r ít ic o  R ío se c o -  co n trib u yó  a c im e n ta r  esa unidad e sp i
r itu a l con que B o lív a r  soño en van o . A r ie l  no t ie n e  nada 
de a m e rica n ism o , de co lo r lo ca l o de d e sc rip c ió n  p ic tó 
r ic a : su a m e rica n ism o  es p ro fé c t ic o . es la e xh o rta c ió n  
d ire c ta  de los id e a le s  de todo el c o n t in e n te "^ .

A modo de re su m en , aún cuando fa lta n  p ro fu n d iza r 
cada m o v im ien to  e h is to r ia r  o tro s p a íse s , queda c la ro  que 
la ren o vac ió n  c u ltu ra l se re a liz ó  p a ra le la m e n te  en toda 
h isp a n o a m é rica .

3- L a  renovación en A rgentina: G eneración  de 1910

E l grupo de hom bres que se e xp re sa ro n  en torno 
a los dos ce n te n a r io s  [1910-1916 ] han re c ib id o  d is t in ta s  
denom inaciones que en este  trab a jo  u t il iz a re m o s  en fo rm a 
in d is t in ta . Se la  Mama G e n e ra c ió n  del C e n te n a r io  (D iego  22 23

22 Cfr: Zuleta Alvarez, E.: Panorama histórico del desarrollo 
de las Ideas en Chile. Mza., UN(i, - teifal, 1975.

23 Torres Ríoseco. A.: op. cit. p. 119.
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P ró ]. Eduardo  C á rd e n as  y C a r lo s  P a y a . A lv a ro  M e líc r . L a -  
f in u r ] : o de los dos C e n te n a rio s  [R a ú l C a sta g n in o ]: o N ovecen- 
t is ta  [E n riq u e  D ía z  A ra u jo ]; o "N osotros" [Ju lio  Noé] o. 
s im p lem e n te , de 1910 [D iego P ró , E m ilio  C a r i l la ] 2 .̂ En  
línea  g en era les  la G en e rac ió n  de 1910 rom pe con la co n ti
nuidad id eo ló g ica , de co rte  lib e ra l de la s  G en e rac io n es 
de 1021. 1052. 1800 y 189624 25 26.

I. Situación de la A rgentina a principio de siglo

Lo s  m iem bros de la  nueva g en erac ió n  n ac ie ro n  y 
c re c ie ro n  en co n texto  h is tó r ic o  de la A rg e n tin a  fo rjad a  
por el e sp ír itu  l ib e ra l . E s ta  o r ie n tac ió n  ideo ló g ica  impuso 
h ac ia  la década de! '00 - s in te t iz a  En riq u e  Z u le ta  A lv a re z -  
un con junto  de p rin c ip io s  e ideas del lib e ra lism o  (P o s it iv ism o  

y e c le c t ic ism o  en f i lo s o f ía , la ic ism o  en re lig ió n , a n ti-h isp a -  
nism o y a n t i- tra d ic io n a lism o  y co sm o po litism o  en c u ltu ra , 
porteñ ism o en p o lít ic a  y o rie n tac ió n  lib re -e m p re s is ta  y 
p ro-ing lesa  en econo m ía] a la que pocos a rg en tin o s se a n i
m aron a d is e n t ir2 .̂

24 Pró, Diego: Historia del pensamiento filosófico argentino,
Mendoza, Fac. de FíT! y Letras, EJñTv"! NacTcle Cuyo, T973, p. 
173; Paya', Carlos M.; Cárdenas, Eduardo J.: op. cit. p. 585; 
Castaqnino, Raúl: La vida literaria entre 1862 y 1930 (EN: Historia 
Argentina Contemporánea. Academia Nac. de la Historia, 3s. As., 
El Ateneo, 1966, VoJ. II, 2o sección, p. 144); Lafinur, Alvaro
Melian: Una Generación se .juzga a sí mismo (EN: Revista "Nosotros", 
año XXVfJ N0 297 y 280.^ p. 34-10Í); Díaz Araujo, Enriaue:
José Ingenieros y la evolución de las ideas alberdianas (EN: 
Revísta ̂ ‘Nuestra Historia", Ós. As. Í978, 2l, p. 16Ó) Cari lia,
Emilio: Literatura... op. cit. p. 51.

25 Esta diferencia generacional no lo marca el historiador José
L. Romero al afirmar que el espíritu del Centenario constituyó
una continuación de las corrientes que predominaban hasta entonces 
sin distinguir con claridad la disimilitud entre la Generación 
de 1896 y la de 1910. (Cfr. Romero, José L.: El desarrollo de
las ideas en la sociedad argentina del siglo XT¡ México, Pondo 
de Cultura Económica, H9í>5, p. 4 7 ) . .........

26 Zuleta Alvarez, E.: op. cit. p. 85-86.
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L a s  co n d ic io n es se hab ían  dado p ara  que e! ce n te n a r io  
re c ib ie ra  a una A rg e n tin a  llen a  de o p tim ism o  y co n fiad a  
ante el p o rv e n ir ; por esto  pocos se m a n ife s ta b a n  d isco n
fo rm es . Y  hab ían ra zo n e s . F ru to  de la f e l iz  co n jun ció n  
de un largo período de paz p o lít ic a  y de una co yu n tu ra  
m undial p rop ia h áb ilm en te  ap ro vech ad a , el pa ís se en co n trab a  
en una e n v id iab le  p ro sp erid ad . Lo s  in d icad o re s  eco nó m ico s 
m ostraban  un progreso sen sib le  en los ú lt im o s  t re in ta  años: 
el v a lo r de las e xp o rta c io n e s  hab ía  c re c id o  se is  v e c e s  y 
m ed ia , la  e x ten s ió n  de la red fe r ro v ia r ia  hab ía aum entado 
m ás de d iez v e c e s  y cam b iado  hondam ente a lgunas zonas 
del in te r io r , com o T u cu m án , M endoza y San Ju a n , que a lc a n 
zaban ráp id am en te  el am p lio  m ercado  de B s . A s . L a  pam pa 
húm eda hab ía cu ad rip lica d o  su á re a  sem brada  desde 1B72. 
Lo s co ntinuo s d é f ic it  de la  b a lan za  c o m e rc ia l y sus im p li
ca n c ia s  sobre la b a lan za  de pagos no a lcan za b a n  a a ten u a r 
el il im ita d o  o p tim ism o  a c e rc a  de! p resen te  y del p o rv e n ir .

A l m ism o r itm o  que la econom ía  hab ía  c re c id o  la po
b lac ió n : m ás de cu a tro  m illo n e s  de e x tra n je ro s  -en su m a yo ría  
españoles e ita lia n o s-  lleg aro n  en tre  1000 y 1910. y m ás 
de la m itad  de e llo s  se rad ica ro n  en fo rm a  perm anente^ ?.

L a  c u ltu ra  re c ib ía  tam b ién  los b e n e fic io s  de la p rospe
rid ad . B s . A s . ten ía  un a c t iv o  m o v im ien to  cu ltu ra ! y re c ib ía  
co n tin u am en te  a los g randes pensadores com o a los a r t is ta s  
del mundo e n te ro . Lo s  poetas -Lug o nes con su "Oda a los 
ganados y la s  m ieses" o Rubén D a río  con su "C a n to  a la 
A rg e n tin a "  -ce le b ra b a n  un ce n te n a rio  lleno  de op tim ism o  
por el p rogreso que p a re c ía  il im ita d o . "T a l e ra  la A rg e n tin a -  
a f irm a  E . P a la c io  -  a c tu a n te  y v is ib le , o p t im is ta  y feliz"^®. 27 28

27 Barbero, María Inés - Devoto, Fernando: Los nac i ona1 i s ta s, 
Bs. As., Centro Ed. de América Latina, 1983, p. 15-lé; También: 
Paya - Cárdenas: op. cit. p. 585.

28 Palacio, Ernesto: Historia de la Argentina (1515 - 1943), 
Bs. As., Ed. Peña Lillo, 673,
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Sin  em bargo , por debajo de la p rosperidad econó m ica  
y del resp landor se m an ife stab an  s ín to m as p reocupantes 
que pronto pondrían en c r is is  a l e d if ic io  levantando  por 
los lib e ra le s , tan to  en el n ive l p o lít ic o , como en el econp- 
m ico -so c ia l y e sp ir itu a l

En  el cam po p o lít ico , el s is te m a  estab lec id o  por 
Ju lio  A . R o ca  y sus am igos hab ía  com enzado el c repúscu lo  
de su h eg em o n ía  M arcado por la fa lta  de resp o nsab ilid ad , 
la  co rrupc ió n  y la  ap a tía  c ív ic a  se levan tab an  nuevas banderas 
p o lít ic a s  que háb ilm en te  m ane jad as, p e rm it ie ro n  a lc a n z a r  
e l gobierno a H . Y rig o ye n  en 1916.

Eco n ó m ica m e n te , t ra s  la  fach ad a  esp lendorosa y 
r ic a  de la A rg e n tin a , se ocu ltaba  ta n ta  opresión y m ise r ia  
com o en el resto  del m undo. B a jo s  sa la r io s ,u n id o s  a la d u reza  
de la s  co nd ic io nes en que el trab a jo  se d e sa rro lla b a , o r ig in a 
ron las v iru le n ta s  lu chas so c ia le s  que ob ligaron a fe s te ja r  
e l ce n te n a r ia  bajo la  v ig e n c ia  del estado de s it io .

Por o tro  lado, se co m en zaba  a o b se rva r g raves  v ic io s  
que em pezaban a co rro e r los v a lo re s  c o n s t itu t iv o s  de 
la  R e p ú b lic a : la au sen c ia  de a rra ig o  y de sen tido  n a c io n a l, 
e l oportun ism o , el cu lto  obsesivo  del é x ito  y la fa lta  de 
resp o nsab ilid ad  p rovocado , a d e c ir  de a lgunos observadores, 
por el a lu v ió n  de in m ig ran te s , áv id o s de d inero  y fa lto  de 
ra íc e s  en el p a ís , que hab ían  tran sfo rm ad o  e sta  nación  
en una ag itad a  f a c t o r ía ^ . C la ro  que la  cu lp a  no sólo e ran  
de los e x tra n je ro s . L a  c la se  d ir ig e n te , vo lca d a  al cosm opo
lit is m o . e ra  tan responsab le  com o aq u e llo s de la  c r is is  de 
v a lo re s  de! se r n ac io n a l y de la d ifu s ió n  de " c ie r ta  a to n ía  
del se n tim ie n to  de p a tr ia  y del se n tim ie n to  re l ig io s o "30.

29 Paya - Cárdenas; op. cit. p. 585.

30 Pro, Diego: Conflictos axiológicos en las generaciones de 
1880 - 1896 y 19l0 (EN: Actas de las'terceras jomadas de investi
gación de la HisToria y Literatura Rioplátense y de los Estados 
Unidos, Mendoza. Fac. de hl. y Letras, Univ. Nac. de Cuyo, 1958, 
pT75S).
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En  este  am b ien te  f in is e c u la r  de d e sa rra ig o , de 
in d iv id u a lism o  y de m a te r ia lism o  p redo m in an te  co m ie n za  
a a c tu a r la  nueva p rom oción de jo ve n e s  que no acep ta ro n  
la co sm o vis ió n  de sus padres y la  cu estio n aro n  en todos 
los planos del sa b e r: f i lo s o f ía , h is to r ia , l i t e ra tu ra , c ie n c ia , 
a r te . e tc .

II. L a  renovación cu ltu ra l nacional 

a- F ilo so fía
M ie n tra s  el p o s it iv ism o  c ie n t if  ic is ta  im pregnaba 

todas la s  m a n ife s ta c io n e s  c u ltu ra le s  a lcan zan d o  su punto 
más a lto  a co m ienzo  de nuestro  s ig lo , p a ra le la m e n te  se 
in ic ia b a  la c r í t ic a  y d e stru cc ió n  del m ism o .

L a  re a cc ió n  a n t ip o s it iv is ta  se in ic ió  en C ó rdo ba . 
Tucum án y B s . A s . L a s  obras p rin c ip a lm e n te  de L u is  M a rt ín e z  
V illa d a . Saú l Tabord a  en Córdoba y la  de A lb e rto  Rouges 
en Tucu m án  co n stitu ye n  va lio so s  te s tim o n io s  de la s  nuevas 
c o rr ie n te s  f ilo só fica s-^ : aunque sólo a n a liz a ré  los sucesos 
en torno a la F a c u lta d  de F ilo s o f ía  de B s . A s ., dado que 
aqu í es donde se em pezó a " fo rm a r la  c u ltu ra  f ilo s ó f ic a  
en sen tido  seve ro " a d e c ir  de uno de sus p ro tagon istas-^ .

L a  ren o vac ió n  en la F a c . de F ilo s o f ía  com enzó a 
p rin c ip io  de sig lo  con F é l ix  K rü g e r . Ju an  C h ia b ra . G u ille rm o  
K e ip e r . R o d o lfo  R iv a ro la . C a r lo s  M eló y f in a lm e n te  A le ja n d ro  
K o rn . quien tom a d is ta n c ia  de la s  ¡deas c ie n t i f ic is t a s  para 
c o n v e rt irs e , luego, en uno de la s  f ig u ra s  p rin c ip a le s  del 
nuevo m o v im ie n to ^ . 31 32 33

31 Caturelli, Alberto: La filosofía en la Argentina. Córdoba, 
Univ. Nac. de Córdoba, Talleres Gráneos de la Univ., 1963, p. 
24-33.

32 Alberini, C. Discurso pronunciado en la Sección Inaugural 
en representación de los miembros argentinos. (EN: Actas del 
Primer Congreso Nac. de Filosofía. Tomo 1, Mendoza, Inst. de Fil. 
y Disciplinas Auxiliares, FFL, UNC, 1949, p. 66).

33 Pró, D.: Historia... op. cit. p. 173-174.
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Lo s  jó ve n e s e stu d ian te s , tam b ién , se id e n t if ic a ro n  
con las nuevas id eas. C o rio lan o  A lb e r in i. R o b e rto  G u is t i , 
A lfre d o  B ia n c h i. E m ilio  R a v ig n a n i, en tre  o tro s , hab ían 
descub ierto  -an tes de 1910- a R e n o u v ie r . W eber. B lond e!. 
P o in c a ré . M e rc ie r , C ro c e . G e n tü e . Berg so n . Todos au to res 
cas i por co m p leto  ignorados en d icha fa c u lta d . A ! lee r 
a Bergson . d ice  C . A lb e r in i. "co m p ren d í que se en ce rrab a  
a l l í  un a rm a p o d ero sa ... para  b a t ir  la ep idem ia  p o s it iv is ta " 3'̂ .

L a  ren o vac ió n  se acentuó  con la llegada de O rteg a  
y G asse t a! país en 1916. p rom ovida por la In s t itu c ió n  C u l
tu ra ! Esp añ o la  de B s . A s . D u ran te  se is  m eses el f iló so fo  
español d ic tó  cu rso s y o fre c ió  c o n fe re n c ia s  en B s . A s . San ta  
F e . R o sa rio . Tu cu m án . L a  P la ta  y M en d o za3 .̂ En  todas 
p a rte s  dejó un gran fe rm e n to  con sus c r í t ic a s  a! p o s it iv ism o , 
a! evo luc io n ism o  y a l e sc e p tic ism o . En  e sp e c ia !, en B s . 
A s ., donde dio un esp a ld a razo  a la ta re a  que ven ían  re a liza n d o  
A . K o rn  y C . A lb e r in i. R e fo rz a d a , luego, con las v is ita s  
de Eugen io  O 'O rs y M anuel G a rc ía  M orente  quienes c o n tr i
buyeron poderosam ente al cam b io  c u ltu ra l a rg e n tin o 3 .̂

Com o cu lm in a c ió n  y a f irm a c ió n  del m o v im ien to  
reno vad o r, los jó ve n e s  e stu d ian te s  y los re c ié n  egresados, 
c re a ro n  el I o de a b r il de 1918 e l m o v im ien to  denom inado 
Colegio Novecentisto conducido por Jo sé  G a b rie l y un grupo 
de in te le c tu a le s  que tendrán  no tab le  in flu e n c ia  en la v ida  
c u ltu ra l a rg e n t in a 37. 34 35 36

34 Alberini, C. Argentina Libre, 9 de enero de 1941 (cit. por 
Pro, D.: Influencia... p. 192.

35 Cfr.: Anales de la Inst. Cultural Española, T. 1,(1912-1920) 
Bs. As. 1947 p. 149-207. La visita a Mza. se puede ver en el 
trabajo de Margarita Pérez Guilhou y Marta Bronislawa Duda: Las 
dos visitas de Ortega y Gasset a Mendoza (EN: Rev. de Historia 
Americana y Argentina, Mendoza, Inst. de Historia, FFL, UNC, 
Año IX, N° 17-18 p. 99-107).

36 Cfr.: Romero, José L. Op. cit. p. 113-114; Pro, Diego: Coriolano 
Alberini, Bs. As. Valle de los Huarpes, 1960, p. 79-82.

37^ El Colegio Novencentista lo integraban, entre otros, Julio 
Noé, Benjamín Taborda, C. Alberini, Baldomero Fernández Moreno, 
Juan Max Rhode, Vicente Sierra, Carlos Ibarguren, Carmelo Bonet,
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E l M an ifie sto  de! C o leg io , red actad o  por A lb e r in i. 
es una s ín te s is  del pensam iento  a n t ip o s it iv is ta  en búsqueda 
de! id ea lism o . So sten ían  a] que el p o s it iv ism o , aún endém ico 
en el pa ís , e ra  una fo rm a superada por lo que él tien e  de 
m a te r ia lism o  ve rg o n zan te , sin  sen tido  de los p rob lem as 
f ilo só fico s  y que tran sfo rm ab a  la c ie n c ia  en una m e ta f ís ic a  
m e c a n ic is ta ; b] que se lo re ch azab a  porque e ra  agnóstico  
en m e ta f ís ic a , c a re c ía  de sentido  ax io ló g ico  y d estru ía  
la personalidad  hum ana con su te o ría  de la co n c ie n c ia  como 
ep ifenóm eno ; c ) que. por e sto , pedían el reg reso  de K a n t 
y un idea lism o  m ilita n te  que d e fen d ie ra  la personalidad  
hum ana d] y por lo tan to , fom entaban  el estud io  de! pensa
m iento  antiguo y m oderno para ren o va r y d ig n if ic a r  la 
cu ltu ra  a rg e n tin a . E s  d e c ir , co n tra  aque llo s que negaban 
la t ra d ic ió n , éstos -según L id ia  P e ra d o tto -  pedían " . . .  innovar 
con bases t ra d ic io n a lis ta s "38.

Lo s  in te g ran te s  de! C o leg io  no sólo se ded icaron  
a la f i lo s o f ía . A lgunos se vo lca ro n  a la l i t e ra tu ra , o tro s 
a la h is to r ia , a! derecho  o al a r te , por lo que queda de m an i
f ie sto  que el m o vim ien to  superaba la s im p le  innovación  
f ilo só fic a  para c o n v e rt irse  en un e st ilo  de v id a .

Lo s  jo ve n e s  n o ve ce n tis ta s  que se p repararo n  y a ta 
caron a! p o s it iv ism o  en torno a l ce n te n a r io , re c ié n  com en
zaron a a c tu a r en la gestión c u ltu ra l t ra n s fo rm ad o ra  a lre 
dedor de 1 9 1 0 ^.. y na de sus grandes p reo cup acio nes, como 
docentes, fue la de ren o va r la  v id a  u n iv e rs ita r ia  con los 
p rin c ip io s  de lib e rta d . Q uerían  te rm in a r  con el dogma m ate 
r ia l is t a . c ie n t i f ic is t a . a rc a ic o  e inhum ano que predom inaba 
en el país y que la u n ive rs id ad  se d e sp o lit iz a ra  para  g ira r  
sobre su e je  n a tu ra l e l del diálogo h u m an ístico  y c ie n t íf ic o  * 38 39

Tomás D. Casares, Julio Irazusta, Emilio Ravignani, Adolfo Korn 
Villafañe, Lidia Peradotto (cfr: Romero, J. L. op. cit. p. 109; 
Pro. Diego: C. Alberini p. 83; Zuleta Alvarez, E.: op. cit. 173
175)

38 Cfr. Pro, D.: Coriolano Alberini, op. cit., p. 83-87.

39 Idem, p. 77.
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e le va d o 40.
L a  oportun idad para  ren o va r la u n ive rs id ad  se p resentó  

con el m o v im ien to  re fo rm is ta  cordobés en 1918. L o s  nove- 
c e n t is ta s  apoyaron desde su in ic io  co n fiado  en que se in ic ia b a  
una nueva e ta p a : s in  em bargo , co n tra  la  opinión com ún 
de la  ín tim a  re la c ió n  en tre  las ¡deas n o v e ce n tis ta s  y los 
re fo rm is ta s , en C órdoba -a f irm a  E . D ía z  A ra u jo -  la s  v ie ja s  
ideas d o g m áticas del p o s it iv ism o  no fueron  superadas por 
la s  nuevas id eas. Po r lo c o n tra r io , a l l í  tr iu n fa ro n  los resab io s 
de! m a te r ia lism o  f in is e c u la r  ya . enqu istados en la u n ive rs id ad  
de B s . A s . y la P la t a 41. En  cam b io , s í  hubo ve rd ad e ra  re fo rm a  
en la F a c . de F i lo s o f ía  y L e t ra s  [B s . A s .] , a p a r t ir  de 1918. 
cuando A . K o rn . C . A lb e r in i y R . R o ja s  ca m b ia ren  la d o c tr in a , 
los m étodos de estud io s e incluso  los p ro fe so re s . A q u í se

40 Díaz Araujo, E.: Ocho diálogos sobre Ja Reforma del '18, San 
Rafael (Mza.), Ed. Cristo Vence, 1589, p. 30, José Gabriel escribe: 
"queríamos que hubiesen profesores aptos y si era posible no 
positivistas, y si era posible filósofos u hombres de cultura; 
queríamos, en una palabra, que la universidad fuera universidad..." 
(cfr. Pro, D.: op. cit. p. 144-145).

41 Díaz Araujo, E.:op. cit. p. 30-31. Es necesario aclarar la 
relación entre los novecentistas y los reformistas del '18. Es 
común afirmar, como lo hace José L. Romero, que "la actitud rebelde 
[del Centenario] que la juventud comenzó a tomar frente a un 
ambiente que consideraba cartaginés...desencadenaron una revolución 
profunda en la vida cultural del país que se conoce con el nombre 
de "Reforma Universitaria" (cfr.: op. cit. p. 165). Muy diferente 
fue lo ocurrido en Córdoba donde no hubo renovación cultural 
(Cfr.: Diaz Araujo E. Idem). Sin embargo, queda una duda pendiente. 
¿Por qué Romero mezcla o confunde las corrientes de ideas? A 
mi entender la confusión previene de juntar a distintas persona
lidades en un mismo grupo por el̂  sólo hecho de vivir en la misma 
época. Romero no hace la distinción entre la renovación espiritual- 
antipositivista de los novecentistas y la renovación realizada, 
por ejemplo por José Ingenieros que acusaba en su persona el 
impacto que produjo la reaparición del esplritualismo (Cfr. Romero 
pp. cit. p. 112). La actitud de los novecentistas *rente al positi
vismo es de ruptura; la de Ingenieros es la de un simple replanteo 
dentro de la continuidad ideológica. Su fórmula, dice E. Díaz 
Araujo, no era innovar con bases tradicionales sino "evolucionar 
con bases liberales" para intentar salvar las Bases alberdianas 
(Cfr: Díaz Araujo, E.: José Ingenieros... op. cit. 161).
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e levó  e! n ive l c u ltu ra l y fue  fa c to r  de p rogreso  y un in s tru 
m ento  de p rosp erid ad  m o ra l y m a te r ia l . En  su m a , co n c lu ye  
□  . P ro , la  re fo rm a , aq u í, se re a liz ó  en p ro fu n d id ad 42 43.

P o r ú ltim o  re s ta  d e c ir  que la v id a  del C o le g io  N oven- 
c e n t is ta . com o in s t itu c ió n  no fue  la rg a  ni su a cc ió n  in te n sa ; 
aunque sus m iem b ro s co n tin u a ro n  su p ro d ucció n  en fo rm a  
independ ien te  con d ive rsa  ten d e n c ia  y t ra s c e n d e n c ia .

Po r su im p o rta n c ia  qu iero  d e s ta c a r  la p erso na lidad  
de dos f iló so fo s . C orio lano  A lb e r in i. quién d ifund ió  a 
Bergson  , ju n to  con la  f i lo s o f ía  n eo heg e liana  de C ro c e , 
G e n t ile  e n tre  o tro s . Uno de sus p r in c ip a le s  p rop ósitos fue 
la d em o lic ió n  s is te m á t ic a  del p o s it iv ism o  no sólo por el 
a sp ecto  f ilo s ó f ic o  sino por su in f lu e n c ia  n e g a tiva  en la 
m en ta lid ad  n a c io n a l. P a ra  é l. la  f ig u ra , la  obra y la in f lu e n c ia  
de J .  Ing en ie ro s c o n s titu ía n  el e sp ír itu  del p o s it iv ism o  que 
hab ía  que d e m o le r42. L a  o tra  f ig u ra  es A le ja n d ro  K o rn . 
Fu e  d ifu so r de K a n t . los n eo kan tian o s . C ro c e . C ohén y 
B erg so n . Superando su p o s it iv ism o  in ic ia l se c o n v ir t ió  en 
uno de los m en to res y guía de la  G e n e ra c ió n  de 1910. siendo 
él de la  G e n e rac ió n  de 1B9644.

b- H is to r ia

L a  h is to r io g ra f ía  f in is e c u la r  estuvo  m arcad a  por 
el p o s it iv ism o  c ie n t i f ic is t a  de la época y por el re ch azo  a 
todo lo que se re la c io n a ra  con la dom inación  h isp án ica  
y con la re lig ió n  c a tó l ic a . L im ita b a n  el re la to  a la p o lít ic a  
o a la  g uerra  o. en caso c o n tra r io , co lo cab an  el fundam ento  
econó m ico  com o c la v e  ú n ica  para  co m prender el p roceso

42 Pro, D.:op. cit. p. 152.

43 Zuleta Alvarez, E.jop. cit. p. 173. Romero, op. cit. p. 112.

44 Pro, D.: Historia p. 174.
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h is tó r ic o ^ .
E ! m ás acabado m odelo p o s it iv is ta  de n u estra s le t ra s  

- a f irm a  Scenn a- es "la  evo luc ión  de las ideas a rg en tin as" 
de Jo sé  Ingen ie ros. En  su obra -resum en  de la ten d en c ia  
so c io ló g ica  y c ie n t í f ic is t a -  predom ina el tono p a n fle ta r io , 
el a legato  p e rju ic iad o . el desco no cim ien to  h e u rís t ic o . la 
d ia tr ib a  co nstan te  co n tra  los españo les, fe d e ra le s  y ca tó lic o s  
y la  seu d o -c ien c ia  ya superada

Lo s  jó ve n e s  h is to ria d o re s  de la G en e rac ió n  de 1910 
se le van ta ro n  co n tra  la d e fo rm ació n  que re a liz a b a n  los 
so c io ló g ico s de la h is to r ia  vo lcándose a la re a liz a c ió n  de 
una h is to r ia  se r ia  y con rig o r c ie n t íf ic o  siguiendo los 
lin e am ie n to s de la s  nuevas c o rr ie n te s  h is to r io g rá f ¡cas 
europeas, ya a n a liza d a s , y a! propagador de la m etodo log ía  
m oderna: don R a fa e l A lt a m ira .

Com o p re cu rso re s  de la nueva e scu e la  h is tó r ic a  
en co n tram o s a Eduardo  M adero : Pau l G ro u ssac  y e l P ad re  
A nto n io  L a r ro u y . L o s  dos p rim ero s ab rie ro n  b recha  para 45 46

45 Sobre la influencia del positivismo en la historia dicen Cassa- 
ni-Pérez Amuchástegui que fue poderosa. "Una 'ciencia histórica1 
sólo podía darse cuando se descubrieran las leyes rectoras del 
devenir histórico. Pero, sea por incomprensión de los principios 
de Comte o por desviación de ellos,^ es imposible señalar una 
estricta ortodoxia en la historiografía positivista. En general, 
hasta se desvirtuó el principio metodológico sustentado por Comte 
(ir del conjunto a los detalles); el 'conjunto' pasó a convertirse 
en una concepción ‘a priori' del historiador,^ que antes de iniciar 
su investigación pretendía saber adonde debía llegar. Y a partir 
de este apriorismo, se buscaron hechos para investigar sus causas; 
pero como había que llegar a donde el historiador quería, fue 
interesada la selección de hechos y forzada la reconcurrencia 
a causas" (op. cit. p. 153).

46 Cfr: Scenna, Miguel Angel: Los que escribieron nuestra historia, 
Bs. As., Ed. la Bastilla, 1975, p. 147-151; íhaz Araujo, E.: 
José Ingenieros (inédito) p. 142.
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co m en zar a c a m in a r : pero no llegaron  a buen p u e rto 4 .̂ 
En  cam b io , e! P . L a rro u y  -según G . Fu rlo n g - le corresponde 
uno de los p rim ero s puestos en la h is to r io g ra ffa  a rg e n tin a , 
pues llegó a dar fo rm a a la ren o vac ió n  de los estud ios 
h is tó rico s  en tre  n o so tro s48.

L a  notab le  g enerac ión  de h is to ria d o re s  n o ve ce n tis ta s  
tom aron d is ta n c ia  de P . G ro u ssac  y se a ce rca ro n  a la S ecc ió n  
H is to r ia  de la F a c . de F i l .  y L e t ra s  [B s . A s .]  que. desde 
190B, estaba a cargo del P . L a r ro u y . encom endado por 
e! decano D r . N ico lá s  M atienzo  en la ardua ta re a  de in ves
tig a r en los a rc h iv o s  p ro v in c ia le s  e l período de 1052-1BBO. 
En 1912 la S ecc ió n  H is to r ia  quedó bajo el co n tro l de L u is  
M. T o rre s , quién , en co n cu rre n c ia  con E m ilio  R a v ig n a n i. 
elaboró un plan o rgán ico  de pesquisas y p u b licac io n es de 
docum entos re fe r id o s  al período v ir r e in a l4 .̂

P ronto  los h is to ria d o re s  nucleados a la Secc ió n  r e c i
b ieron fra se s  de a lien to  y pedido de co lab o rac ió n . Ju an  
A . G a rc ía , d ire c to r  de la re v is ta  "A n a le s" de la F a c . de 
D erech o  y C ie n c ia s  S o c ia le s  [B s . A s .] , dec id ió  a c tu a r como 
p ro te c to r de los va lo re s  que su rg ían  dándole en 1916 el

47 Mientras Pedro Madero fue más heurístico; aunque no llegó 
a la erudición, P. Groussac avanzó por el nuevo camino sin llegar 
a su culminación; pues si bien en 1907, éste se encontraba en 
la senda de la severidad científica, se desvió dando suma impor
tancia a la composición literaria y dejó de lado la objetividad
histórica (Cfr. Cuccorese, H.: Rómulo D. Carbia. Ensayo-Bio- 
Biblioqráfico, Bs. As. Ed. Culturales Argentinas, 196¿, p. 27-
3 ? )7

48 Furlong, Guillermo: La Historia Argentina (1810 1960) (EN:
Academia del Plata: Estudios sobre Cultura Argentina. T. I Bs. 
As., 1961, p. 199).

49 Esto fue el origen de la colección titulada "Documentos para
la Historia Argentina", monumento de heurística que, siguiendo 
las huellas de la Colección de Pedro de Angelis, ponía en mano 
del estudioso un imponente caudal de datos e información" (cfr.: 
Scenna, M. A.: op. cit. p. 160; Tb. ver sobre el Instituto: Cai- 
llet-Bois, Ricardo: La historiografía (EN: Arrieta, Rafael A.:
Historia de la Literatura Argentina, í. VI, Bs. As., Peuser 1960, 
p. 170).
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nom bre de ".Nueva e scu e la  h is tó r ic a  a rg en tin a ". En  1920 
se h izo  ca rg o  de !a S e cc ió n  e i D r . E .  R a v ig n a n i. quién cam b ió  
el nom bre de la  o rg a n iza c ió n  de la en tid ad  tra n s fo rm án d o la  
en " In s t . de In v e s tig a c io n e s  H is tó r ic a s " . D ich a  In s t itu c ió n , 
conducido por uno de los h is to r ia d o re s  m ás co m p le to  y 
ca p a ce s  del p a ís  y acom pañado por D iego  M o lin a ri y R ó m ulo  
C a rb ia . p ronto  a lc a n zó  reno m bre  in te rn a c io n a l por su pro
d u cc ió n .

L a  nueva  e sc u e la  no llegó  a fo rm a r  una co rp o ra c ió n  
de m a e stro s  in d e s tru c t ib le m e n te  un idos: s in  em bargo , todos, 
se m a n tu v ie ro n  en los p r in c ip io s  re c to re s  que los a le n ta b a n 50 51 52 53. 
A lg u n as  de sus p r in c ip a le s  c a r a c t e r ís t ic a s  fu e ro n : a] L a  
nueva  e sc u e la  h is tó r ic a  no se c a ra c te r iz ó  por su d esp liegue  
d o c t r in a r io : a p esa r que R . C a rb ia  su g ir ió  que resp ond ía  
a los id e a le s  del co le g io  n o v e c e n t is ta  aunque s in  s u e rte . 
E s  co n c lu s ió n  de A z n a r  com o de C u c c o re se  que ninguno 
de los co m po nen tes e v id e n c ió  in f lu e n c ia s  f i lo s ó f ic a s  s e r ia s  
y m enos c o in c id e n te s 5*; b] M ayo r c o in c id e n c ia  e x is t ió  
en cu an to  a! m étodo c ie n t í f ic o . Todos s ig u ie ro n  los lin e a m ie n -  
to s de! a le m á n . E .  B e rn h e im  y de la s  n u evas c o rr ie n te s  
h is to r io g rá f ic a s  e u ro p e a s5 :̂ c ) L a  nueva e sc u e la  tuvo  una 
enorm e p re o cu p ac ió n  por la  pesqu isa  d o cu m en ta ! y la  e lab o 
ra c ió n  m o n o g rá fic a . L o s  im p u lsab a  e l p ro p ó sito  de c o n tra r ré s -  
ta r  la  te n d e n c ia  im p u e sta  por los "so c io ló g ico s"  que con 
sus fá c i le s  g e n e ra liz a c io n e s  se hab ían p e rm it id o  toda c la se  
de liv ia n d a d e s 5 :̂ d] P o r su in te ré s  en re sp a ld a r  cada ju ic io

50 Encontramos a los siguientes historiadores identificados con 
la nueva escuela, además de los nombrados: Carlos Heras, Ricardo 
Levene, Carlos Correa Luna, Luis M. Torres, Roberto Levillier, 
Enrique Ruiz Guiñazú, Guillermo Furlong, etc.

51 Cfr.: Aznar, Luis: La Nueva Escuela Histórica Argentina (EN: 
"La Prensa", 7-12-1969; Cuccorese, FT.: TTíslona critica de la 
historiografía socioeconómica argentina del siglo XX.’ Bs~ As., 
Universidad Nac. de la Plata, 1975 p. 1S5-157.

52 Aznar, L.: op. cit.

53 Carbia decía de La "interpretación sociológica" que con sus 
fáciles generalizaciones "se han permitido toda clase de liviandades
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h is tó r ic o  con e l docum ento  para  e v it a r  vag as g e n e ra liz a c io n e s  
a los in te g ra n te s  de la nueva e sc u e la , se los co n o ce , ta m b ié n , 
con el nom bre de "d o c u m e n ta lis ta s " . E l lo s , al r e v e e r  los 
e stud io s a n te r io re s  actu ab an  com o ve rd ad e ro s  re v is io n is ta s ; 
aunque hay que d ife re n c ia r lo s  m uy b ien de los h is to r ia d o re s  

.r e v is io n is t a s  que su rg ie ro n , luego, en la  d écada  de 1930^4; * 54

para conquistar el aplauso, tan -ni más ni menos-como las mujerzue- 
las de las tablas que se afanan por compensar con el provocativo 
aligeramiento de ropas, la falta visible de belleza o de arte" 
cit. por Cuccorese, H.: op. cit. 189.
54 Los documentalistas se diferencian de los historiadores revisio
nistas en que los primeros les interesa conocer más el hecho histó
rico (acotando la documentación existente y siguiendo criterios 
metodológicos adecuados) que la interpretación y la valorización. 
Los revisionistas, en cambio, acentúan la interpretación del 
suceso histórico y dejan al documento como un instrumento accesorio 
para respaldar sus hipótesis de trabajo. Se comprende en la medida 
que nos ubiquemos en la época. Los novecentistas se habían embar
cado en una lucha contra los sociológicos que emitian juicios 
sin respaldo erudito; los revisionistas se desenvuelven con otras 
preocupaciones hacia la década del '30. E. Palacio en 1939 al 
fundamentar su postura decía que a ellos no le interesaba tanto 
los pleitos bizantinos sobre hechos conocidos. "Lo más importante 
reside hoy... en la interpretación y valorización de los hechos 
ciertos". Y José M. Rosa lo amplía así: "Lo esencial para el 
revisionismo es concluir con esa patria de los coloniales que 
nos mantiene atados espiritual -en consecuencia materialmente- 
al extranjero. Revisar la historia es mirarla con ojos argen

tinos... no se trata de un problema de conocimiento sino de un 
juicio de valor".
No obstante, en honor a la verdad, los documentalistas no fueron 
simples "ratas de archivos" y ni asépticos especialistas del 
pasado argentino. Muchos de ellos tenían una amplia cultura compro
metida con nuestra tradición y realizaban interpretación, y valori
zación; pero sin dimensionarla como los revisionistas del treinta. 
Su principal objetivo pasaba por comprobar, ante^ todo, lo 
que había ocurrido; después vendría la valorización. Asi todo 
hay que distinguir que algunos historiadores se mantuvieron en 
una línea documentalista (v. g.: E. Raviqnani, o C. Correa Luna) 
y otros no se quedaron en la simple búsqueda del documento y 
evolucionaron hacia la interpretación identificándose con los 
revisionistas en sus distintas variantes (v. g. R. Carbia o D. 
Molinari). Para las citas ver: Palacio: E.: La historia falsi
ficada, Bs. As. Peña y Li 11 o , 1960 p. 43; Scenna, M. A.: op. cft. 
p. 245-246).
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e] En  !o re fe re n te  a !a te m á t ic a  sus m iem b ro s c o in c id ie ro n , 
d ice  L .  A z n a r , en !a u rg e n c ia  de re n o v a r  !a im agen y la 
d o cu m en tac ió n  de los o ríg en es co lo n ia le s , de f i ja r  el co ncep to  
sobre o rg a n iza c ió n  e c o n ó m ic a - in s t itu c io n a l del V ir re in a to  
com o etap a  p ro to n a c io n a l. y de a co m e te r  e l e stud io  o b je tivo  
de la s  lu ch as c iv i le s  e n tre  1829— 1B52^^; f] los nuevos h is to r ia 
dores. f in a lm e n te , p ostu lan  una co n cep c ió n  in te g ra ! de 
la h is to r ia  rech azan d o  los e stu d io s e x c lu s iv a m e n te  p o lít ic o s ; 
m il ita re s  o e co n ó m ic o s55 56. En  s ín te s is , según R . C a rb ia . 
la nueva e scu e la  "p o stu la  una re c o n s tru c c ió n  h is tó r ic a  
a m e r ic a n a , y en p a r t ic u la r  a rg e n tin a , a base de pesqu isas 
d o cu m en ta le s  y b ib lio g rá f ic a s  re a liz a d a s  de acuerd o  con 
les m ás e s t r ic to s  m étodo de B e rn h e im . se rian d o  los hecho s, 
e sta b le c ie n d o  los p ro ceso s con el co ncep to  de la  u n ive rs id ad  
de los fenóm enos h is tó r ic o s  y haciendo  r e v iv ir  e l pasado, 
com o q u ie re  C ro c e . s in  que la  fo rm a  l i t e r a r ia  obedezca  
a la p reo cup ació n  ú n ica  de lo e s té t ic o " 57 58.

E xp re s ió n  de! nuevo enfoque h is té r ic o  fue la p ub li
cac ió n  de! M anual de H is to r ia  de la  c iv i l iz a c ió n  a rgen tin a . 
L a  obra , que co n tab a  con co la b o ra c ió n  de R . C a rb ia . L u is  
M . T o rre s , □ .  M o lin a ri y E .  R a v ig n a n i. pub licó  e l p rim e r 
tomo en 1917 con la f irm a  de los dos p rim e ro s . A  pesar 
que el re sto  de la  obra quedó tru n cad o , su v a lo r  es e xc e p 
c io n a l, lo c a l i f ic a  C u c c o re se . porque por p rim e ra  v e z  un 
M anual rom pió  con la  fo rm a  tra d ic io n a l de e s c r ib ir  la h is to r ia  
a rg e n tin a  dando im p o rta n c ia  no sólo a B s . A s . s ino , tam b ién , 
a! re s to  de la s  reg io n es del te r r ito r io  n a c io n a l5®.

C o n v ie n e  señ a la r que los h is to r ia d o re s  de 1910, 
com o ya d ijim o s , no fo rm aro n  una e scu e la  d e fin id a  y se 
d iv e rs if ic a ro n  en d is t in ta s  c o rr ie n te s . C a rb ia  señ a la  t re s : 
L a s  que se p o la r iza n  en B s . A s . y L a  P la ta  en el estud io

55 Aznar, Luis: op. cit.

56 Cfr. Cuccorese, Horacio J.: op. cit. p. 187.

57 Carbia, R.: op. cit.' p. 163.

58 Cuccorese, H.:R. Carbia... op. cit. p. 11-12.
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to ta liz a d o r de! pasado h isp ano -arg en tino ; !a que in fo rm a 
los estud ios h is tó r ic o s  en las p ro v in c ia s  y !a que» tom ando 
como ep icen tro  a !a d ic ta d u ra , anhe la  darle  otro  sentido 
y o tra  com prensión a todo el p re té r ito  argentino  p o ste rio r 
a 181059.

c -  Derecho

A l igual que las o tra s  c ie n c ia s , el derecho com enzó 
su d is ta n c iam ie n to  de! p o s it iv ism o  lega l h ac ia  1910. E llo  
se re a liz ó  con gran e sfu e rzo  y . a v e c e s , s in  d e ja r to ta lm e n te  
d ichas ideas. P e ro , agrega Tau  A n zo a te g u i. el v ir a je  rea liza d o  
por los nuevos ju r is ta s  fue tan im p o rtan te  que creó  "el 
moderno derecho  a rg en tin o , ta l como lo conceb im os hoy 
en su e s tru c tu ra  b á s ic a "^ .

L a s  bases de los ju r is ta s  de 1910 que co n stru yero n  el 
moderno derecho  a rg en tino  fuero n , en tre  o tro s , una a c t iv a  
p reocupación  por sup erar el p o s it iv ism o . En  la f ilo so fía  
de! D e re ch o , la  c r í t ic a  se trad u jo  en un re to rno  a la idea 
tra sce n d en te  de! d e recho . En el cam po de las d isc ip lin a s  
c o d ifica d a s  en un abandono del m étodo e xe g é tico  y en 
una postura  m enos a fe rra d a  al te x to  de la le y . En el cam po 
de las d isc ip lin a s  so c ia le s  se re f le jó  por una m ás in tensa 
búsqueda de los nuevos h o rizo n te s  que brindaban el estud io  
de los fenóm enos so c ia le s , econó m icos y p o lít ico s  de! pasado 
y de! p re sen te . Sorprende adem ás el d esp e rta r de los estud ios 
h is tó r ic o s  del derecho y de las in s t itu c io n e s  a rg en tin as  
de una m anera  c ie n t í f ic a .

59 Carbia, R.sop. cit. p. 164-165. Sobre las divergencias entre 
los historiadores de la generación ver: Cuccorese, H.: op. cit. 
p. 36 a pie de página.

60 En este punto seguimos los trabajos de Víctor Tau Anzoategui 
"Las ideas jurídicas en la Argentina (siglo XIX-XX). Bs. As. 
TcT Perrot, 1977 pí l25-l49 y "Los 'juristas de la Generación 
de 1910" (EN: Revista de Historia del Derecho, Bs"! As., 19/4,
TT 'Zjr-
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E n t re  la s  ju r is t a s  m ás s o b re s a lie n te s  de la  G e n e ra c ió n  
del ' 1 0  -y que m e jo r d is t in g u ie ro n  e l p ro ceso  de ca m b ió 
se puede s e ñ a la r  a A lf re d o  C o lm o : Ju a n  P . R a m o s : E n r iq u e  
M a rt ín e z  P a z : H é c to r  L a f a i l le  y  G a stó n  F .  T o b a l.

L a  re n o v a c ió n  en la s  d is t in ta s  ra m a s  del d e rech o  
fu e  de d is t in to  te n o r . En  a lg u n as ra m a s  es m as m a rc a d o , 
en o tra s  se nota  m enos y . f in a lm e n te , en o tra s  la  s e p a ra c ió n  
con re sp e c to  a l p o s it iv ism o  es n u la . V e a m o s a lg uno s ca so s .

En  el derecho civil la  b a ta lla  c o n tra  e l p o s it iv ism o  
le g a l fu e  co nd ucido  por A lf re d o  C o lm o , qu ien  so b re sa lió  
por su c r í t i c a  a l m étodo e x e g é t ic o : aunque no a lc a n z o  a 
le v a n ta r  e l m oderno  e d if ic io  c iv i l i s t a  que quedó re se rv a d o  
a o tro s  m a e s tro s  de la  g e n e ra c ió n : H . L a f a i l l e  y R .  S a lv a t ^ . 
En  e l derecho administrativo la  f ig u ra  re le v a n te  es R a fa e l 
B ie ls a . fund ad or de la  n u eva  e sc u e la  en esa  ra m a . E s te  
e s p e c ia l is ta  adoptó una c la ra  p o stu ra  c o n tra  el m étodo  
e xe g é t ic o  co n s id e rán d o lo  indigno de la  c ie n c ia  ju r íd ic a  
y c o n tra r io  a su progreso*^ . Se d e s ta c a , ta m b ié n , en e s ta  
ram a  B e n ja m ín  V il le g a s  B a s a v ilb a s o . E n  e l derecho penal 
co rresp o n d e  a Ju a n  P . R a m o s  e l e x t ra o rd in a r io  m é r ito  
de haber je ra rq u iz a d o  su ra m a  com o en e l derecho laboral 
lo h izo  A le ja n d ro  M . U n s a in ^ . E n  cu an to  a la  historia del 
derechOy id e n t if ic a d a  con los n uevo s m étod os c ie n t íf ic o s ;, 
c re c ió  en fo rm a  aso m b ro sa . E l  deseo de co n o ce r n u e stro  
pasado in s t itu c io n a l y ju r íd ic o  de una m a n e ra  s e r ia  que 
su p e ra ra  "e l vacu o  p in to re sq u ism o  de a n te r io re s  p la n te o s" , 
a f irm a  M a r ilu z  U rq u ijo . v in o  a "p re s ta r  un p o s it iv o  s e r v ic io  
a la  c ie n c ia  ju r íd ic a  a rg e n t in a  p re se rv á n d o la  del e x c e s iv o  
d og m atism o  y de la  id o la t r ía  por e l d e rech o  a c t u a l . . .  e l im i
nando el gusto  por lo p u ra m e n te  f á c t ic o . por la  a n é cd o ta  
c a re n te  de s ig n if ic a d o " ^ .

61 Tau Anzoategui, V . :  Los j u r i s t a s . . .  op. c i t .  p. 259.
62 Idem p. 272-274.
63 Idem p. 274-276.
64 Mariluz Urquijo, José M.: Discurso en las I I I  Jornadas de 
Historia del Derecho Argentino, Rosario, 1970 (EN: Revista 3eT 
Inst. 3i Historia del Derecho Ricardo Levene, Bs. As. ,  1951, 
N° 22, p. 339-340).
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Por ú lt im a , no sorprende que. en este  e levado m arco  
in te le c tu a l, su rg ie ran  los p rin c ip a le s  re p e rto rio s  de ju r isp ru 
dencia  com o "L a  G a ce ta  del Fo ro " [1916 ]; "Ju r isp ru d e n c ia  
A rg e n tin a " [1910] y unos años m ás ta rd e  "L a  L e y "  [1936]65.

d- C ie n c ia s

L a s  llam ad as c ie n c ia s  por an tonom asia  [m a te m á tic a s . 
F ís ico -q u ím ica s , la s  n a tu ra le s ] p a rt ic ip a b a n  tan to  en Europa 
como en A rg e n tin a  de la  c o rr ie n te  c ie n t i f ic is ta  que había 
engendrado ese op tim ism o  desm edido en los resu ltad o s 
de la s  c ie n c ia s  que cu lm in a r ía  con la n a tu ra le z a  ín tim a  
del un iverso  reg lad o , ordenado, p red ec ib le  y a rm ó n ico . Com o 
ya sabem os ese op tim ism o se quebró por el m ism o progreso 
c ie n t íf ic o  o cu rrid o  en los años F ina les del sig lo  X IX  y en 
los co m ien zo s de! nuevo s ig lo ^ .

En  nuestro  pa ís el c ie n tiF ic ism o  im pregnaba todas 
las m a n ife s ta c io n e s  c u ltu ra le s : F ilo so fía  del d erecho , educa
ción . h is to r ia , so c io lo g ía , e t c .^  L a s  obras que c a ra c te r iz a n  
a e sta  ten d en c ia  son "F ilo g e n ia "  [1884] y "M i C red o" [1906] 
de F lo re n tin o  A m eg h ino .

P a ra d ó g ica m e n te . a pesar de la gran co n fia n za  e 
in te ré s  por la c ie n c ia , no hubo en la A rg e n tin a  un gran 
d esa rro llo  de la s  c ie n c ia s  puras, es d e c ir , ve rd ad e ra  p reocu
pación por la  in ve s t ig a c ió n  d es in te re sa d a , c im ie n to  de 
la a u té n t ic a  c ie n c ia . En  su lugar se im pulsó las c ie n c ia s  
a p lica d a s  en e sp e c ia ! de la té c n ic a . Jo sé  Bab in i a tr ib u ye  
a e ste  e s ta n cam ie n to  de la s  c ie n c ia s  puras y de! f lo re c im ie n to  
de la s  c ie n c ia s  a p lic a d a s , a la c r is is  del '90 a la que in te rp re ta

65 Tau Anzoategui,V£:op. cit. p. 247.

66 Redondo, G.;op. cit. tomo XII, p. 27. Conviene hacer la distin
ción entre ciencia y cientificismo. No fue la ciencia, bien enten
dida, sino el cientificismo el que engendró los sueños fantásticos 
del dominio de la naturaleza y la humanidad. ‘ 67

67 Pro, D.:Historia... op. cit. p. 171.
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como una " c r is is  del progreso" que re f le ja  cómo en pos 
de un a fán  u t i l it a r io  y a! com pás de un a luv ión  in m ig ra to rio  
c re c ie n te , las a c t iv id a d e s  té c n ic a s  y aco n ó m icas postergaren  
toda p reocupación h ac ia  la c ie n c ia  pura®®.

E s ta  postura de! pensam iento  c ie n t íf ic o  e s té r i l , 
c a ra c te r ís t ic o  de la c r is is  del '90. se m o d ificó  en la segunda 
década de nuestro  sig lo  retornando a la  in ve stig ac ió n  pura . 
E n tre  los fa c to re s  que in flu ye ro n  en el cam bio  c ie n t íf ic o  
podemos e n u m era r: los ade lan tos re a liza d o s  por los europeos 
que revo lu c io n aro n  al mundo de las c ie n c ia s : las v is ita s  
de los grandes estud iosos a nuestro  país para  e x p lic a r  perso
na lm ente  sus te o ría s , por e jem plo  el caso de A . E in s te in  
en 1925®®; el su rg im ien to  de nueva g enerac ión  con ánim o 
de reno vació n  y no d ispuesta  a a ce p ta r p as ivam en te  lo 
heredado, e tc .

L a s  p rin c ip a le s  c ie n c ia s  que se renovaron  fuero n : 
las m a tem áticas  que su fr ie ro n  una profunda re s tru c tu ra c ió n  
con la llegada del español Ju lio  R e y  P a s to r en 1917. Inv itado  
por la In s t itu c ió n  C u ltu ra l Españ o la  d ic tó  un c ic lo  de co n fe 
re n c ia s  sobre las m a te m á tic a s  m odernas con tan ta  rep e r
cusión que se v io  obligado no sólo a re g re sa r en 1921 sino 
a fin c a rse  d e fin it iv a m e n te  en nuestro  país hasta  su m uerte^ 0. 
Con ju s ta  razón  los estud iosos de la m a te m á tica  sostienen  
que en la A rg e n tin a  debe d is tin g u irse  dos grandes épocas: 
an tes de R e y  P a s to r y después de R e y  P a s to r por la reno
vac ió n  de! am b ie n te . Su labor Fue tan notab le  que se lo 
co nsidera  el m a te m ático  que m ás ha co ntribu ido  a que 
España y A rg e n tin a  cuenten  con in vestig ad o re s  m a te m ático s  
de renom bre in te rn a c io n a l^ . 68 69 70 71

68 Babini, José: La crisis científica del 90 (EN: Revista de 
Historia, Bs. As. 1, Primer cuatrimestre de 1957, p. 88).

69 Aguila, Juan C.: Einstein en la Argentina (EN: Revista Todo 
es Historia, Bs. As., Año XXI, Enero de 198S, M1' 247, p. 38-49).

70 Cfr: Ríos, Sixto; Santaló, Luis A. y Balanzat, Manuel: Julio 
Rey . Pastor, matemático, Madrid, Inst. de España, 1979.

71 Basta algunos nombres de sus discípulos para resaltar su impor
tancia: Luis Santaló, Alberto González Dominguez, Mischa Cotlar,
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L a s  c ie n c ia s  f ís ico -q u ím ica  se renuevan  con la v is i t a  
del gran F ís ic o  N ern st (p rem io  Nobel en 1920] que llegó 
in v itad o  por e l In s t itu to  de f ís ic a  de la P la ta  en 1914. Un 
año m ás ta rd e  B ig e lo w  se hace  cargo  del O b se rva to rio  
M ag n ético  de P i la r .  Un gran respaldo  d ieron  en la d ifu sió n  
de los nuevos ad e lan to s  la s  v is i t a  de B la s  C a b re ra  [1920] 
y A . E in s te in  [1 9 2 5 ]. E s te  ú ltim o  expuso su te o r ía  de la 
re la t iv id a d  en un am b ien te  de c a lid e z  e in fo rm a lid a d  lleno
de in te ré s ^

E n tre  los f ís ic o s  a rg en tin o s que rom p ie ron  con el 
c ie n t if ic is m o  y p ro fu n d iza ro n  la s  te o r ía s  de los "q uan to s" . 
de la re la t iv id a d , la m e cá n ica  o n d u la to r ia , la f ís ic a  a tó m ic a  
en co n tram o s a R am ón L o y a r te : E n r iq u e  G a v ió la . T e ó filo  
Isn a rd i. En riq u e  B u t ty . Jo sé  B . C o llo ^ .

L a  m ed ic in a  en la s  p r im e ra s  d écadas de nuestro  
s ig lo  se d e sa rro lló  con la  c re a c ió n  de o rgan ism os e sp e c ia 
liza d o s  de renom bre  in te rn a c io n a l com o e l In s t itu to  M odelo 
de C l ín ic a  M é d ica . Su d ire c to r . L u is  A g ote .' d escubrió  en 
1914 la  tra n s fu s ió n  in d ire c ta  de la  sang re  con el agregado 
de sodio para  im p ed ir su co ag u lac ió n  y poder co n se rva r lo  
para  el m om ento  o p o rtu n o ^ . O tro  in s t itu to  de im p o rta n c ia  
fue e l de C l ín ic a  Q u irú rg ica  fundado por un em in en te  c iru -  72 73 74

Duranona y Vedia, José Babini, Sixto Ríos, etc. Muchos de ellos 
no sólo dictaron conferencias en Europa y EE.UU. sino que fueron, 
también, contratados como profesores. Es el caso del mendocino 
Alberto P. Calderón, quien se graduó en la Univ.. de Bs. As. . 
Becado a los EE.UU. desarrollo allí su carrera I-legando a ser 
una de las luminarias de la matemática mundial de la segunda 
mitad de nuestro siglo (Cfr.: Idem p. 8, 115, 303).

72 Aguila, J. C.; op. cit. p. 46.

73 Cfr. Palcos, Alberto: Reseña histórica del pensamiento cientí
fico (1862-1930) (EN: Historia Argentina Contemporánea, Academia 
*Sc7 de la Historia op. cit. p. 1011).

74 Cfr.: Cosmelli Ibañez, José L.: Historia Cultural de los Argen
tinos. Tomo II, Bs. As. Ed. Troquel,. 15)76, p. 379; Zuretti, Juan

Historia de la Cultura Argentina. 4o ed. Bs. As. Itenerarium, 
1958 p.'"'2%".
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jan o . el C r .  Jo sé  A r c e .7 :̂ o b ien e l In s t itu to  de F is io lo g ía  
N orm al conducido por el in vestig ad o r Bernard o  A . H oussay . 
p rem io  Nobel de F is io lo g ía  y M ed ic in a  en 194775 76.

M erece  re c o rd a rse , tam bién  al biólogo Angel G a lla rd o , 
quién siendo f ie ! in té rp re te  de la concepción  m e c a n ic is ta  
en boga y en p re sen c ia  de la c r is is  que a fe c ta b a  a d ichas 
te o ría s , cam bió  de v is ió n  dando un bello  e jem p lo , de co ra je  
in te le c tu a l77 78.

L a  botán ica  de la  mano de! tucum ano M igue! L i l lo  
a lcan zó  una a lta  p e r fe c c ió n . Sus estud ios superan los lím ite s  
n ac io n a le s , a ta l punto que su p a lab ra  te n ía  para  los c ie n t í
f ic o s  europeos y n o rtea m e rica n o s  "e l v a lo r de una sen ten
c ia "  78. L a s  r ic a s  co le cc io n e s  b o tán ica s  a l fa l le c e r  el in v e s t i
gador. pasaron a la U n iv . N a c . de Tucu m án  y d ieron origen 
al In s t itu to  "M igue! L i l lo "  cen tro  de in tensa  a c t iv id a d  c ie n t í
f ic a  en el pa ís .

Con esta  som era  d ésc rip c ió n  queda dem ostrado 
el gran avan ce  c ie n t íf ic o  que se produjo en nuestro  te r r ito r io  
al d e ja r de lado e l c ie n t if ic is m o  "e s té r il"  por estud ios se rio s  
y e levad o s.

Letras

L a  a rg e n tin a  G e n e rac ió n  del C e n te n a rio  se d esenvo lv ió  
en el m arco  li t e ra r io  ya señalado  para  el mundo h ispanoam e
r ic a n o . Fu e  una p rom oción co n tinuad o ra  del m odern ism o

75 Cosmelli Ibañez, J. L.:op. cit. p. 381-382.

76 Cfr: Babini, José: La evolución del pensamiento científico 
en la Argentina. Bs. Af! FcT Ca Fragua, 1554, 2Ó9; Homenaje~~á~ 
Bernardo A. Houssay. Su vida y su Obra (1887-1971), Bs. As. Acade
mia Nac. de Ciencias Exactas, Física y Naturales, 1981.

77 Cfr: Palcos, A.: op. cit. p. 37; Tb: Furlong, G.: Angel Ga
llardo: Bs. As., Ed. Culturales Argentina, 1964.

78 Hicken, Cristóbal M.: Evolución de las ciencias en la República 
Argentina los estudios botánicos. Bs. As. Publicación de la Socie
dad Argentina, Í923 (citado por baleos, A: op. cit. 42).
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en !a c r í t ic a  a l abu rguesam iento  y a l e sp ír itu  m ezquino 
de la  época ; pero desde el punto de v is ta  lite ra r io  hay que 
co n s id e ra rla  posm odern ista  en cuanto  que abandona c ie r to s  
tem as y m o tiva c io n e s  g ra to s a los m o d ern istas  [c isn e s , 
p rin ce sa s , co sm o p o litism o , e xo tism o s , o rope les , e tc .]  ante  
el re c la m o  del aq u í y e l ahora que la lle v a  h ac ia  lo n a t iv o ^ . 
En  e sta  acen tuada  búsqueda por lo g ra r un a rte  n ac io na l 
ra d ica  lo novedoso de los hom bres de los dos ce n te n a rio s . 
De aqu í que M anuel G á lv e z  a f irm a  con o rg u llo , que su gene
rac ió n  no sólo reve ló  los va lo re s  de la a rg en tin id ad . tam b ién , 
re v a lo r iz ó  la o lv id ad a  y ca lu m n iad a  Esp añ a , d ifund ió  id ea les 
y sen tim ie n to s  re lig io so s  e in trodu jo  la  v id a  p ro v in c ian a  

'as le t ra s  a rg e n tin a s  en tre  o tra s  a c c io n e s88.
S in  se r una gran g en e rac ió n , nos d ice  R a ú l C astag n in o . 

t ien e  un a lto  n ive l in te le c tu a l que "a l m argen de las f lu c tu a 
c io nes del gusto , pesó y pesará  en el p roceso c u ltu ra l argen
tino"®^. Se d estacan  los poetas C a r lo s  O bligado , En riq u e  
B an ch . Ba ldom ero  Fe rn án d ez  M oreno. Ju an  C a r lo s  D áva lo s . 
E v a r is to  C a rr ie g o . A lfo n s in a  S to rn i. los n a rrad o re s  M anuel 
G á lv e z . G u stavo  M artín e z  Z u v i r ía  A lb e rto  G e rch u n o ff . 
B en ito  L y n c h . H o rac io  Q uiroga . R o b e rto  J .  P a y ró ; los e n say is
ta s  R ica rd o  R o ja s . Jo sé  León  Pagano . E m ilio  B e c h e r . Ju lio  
N oé. A lv a ro  M elián  L a f in u r . e t c .79 80 81 82.

79 Castagnino, Raúl: La vida literaria entre 1862 y 1930 (EN: 
Historia Argentina Contemporánea, Academia Nac. de la Historia, 
Bs. As. El Ateneo, 1966, Vol. II, 2° Sección, p.^ 146. (Hay que 
reconocer que ese recjreso hacia lo nuestro, también, se producía 
entre los hombres mas representativo del modernismo como Rubén 
Darío o Leopoldo Lugones).

80 Gálvez, Manuel: Amigos y Maestros de mi .juventud, Bs. As. Ha- 
chette, 1961, p. 43-44. ' ~

81 Castagnino, R.:op. cit. p. I4H.

82 Agresti, Mabel S.: Literatura y Realidades. La visión del 
País en Algunas Novelas de Manuel ¿alvez, Mza. ínst. de Literaturas 
Modernas, Fac] F1 1. y Letras (UÑC), 1981, p. 31; Castagnino R. 
op. cit. p. 148-149.

133



E l  re c o rr id o  e s té t ic o  de! posm odern ism o es am p lio . 
E n t re  sus d ire c c io n e s  p r in c ip a le s  se d is tin g u e n : un m o d ern is
mo re fre n a d o : e l s e n c iü ism o . la  te m á t ic a  s o c ia l: e l a m e r ic a 
n ism o [in d o a m e rica n ism o . ru ra lism o . re g io n a lism o , n a c io n a
lism o . re iv in d ic a c ió n  de! gaucho , e t c .] ;  e l e sp ir itu a lism o , 
e t c .83. Sus tem as e stán  ce n tra d o s  en lo a rg en tin o  y todo 
e l pa ís se e n cu e n tra n  en sus p ág inas.

□ o s  re v is ta s  m u estran  c la ra m e n te  los id e a le s , la s  
lu ch as  y los v a lo re s  so sten id o s por los jó ve n e s  de 1910: "Ideas" 
[1903-1905 ] fundada por M . G á lv e z  y R ic a rd o  O liv e ra  y 
"N o so tro s" [1907-1943 ] fundada por R o b e rto  G u is t i y A lfre d o  
Bianch¡84. Y  dos jó ve n e s  so b re sa len  en e sta  p rom oción 
que fue  la  p rim e ra  en m ira r  h a c ia  la s  co sas de n u estra  
t ie r r a , esos dos jó ve n e s  - G á lv e z  y R o ja s -  h ic ie ro n  del nac io na  
lism o  una pasión que im pregnó todas sus obrases.

R ic a rd o  R o ja s  es q u izás  la  f ig u ra  m ás e sp e c ta c u la r  
de los hom bres de la  ép o ca : p o eta , n a rra d e ro . e n sa y is ta , 
p ro fe so r, m a e stro , todo lo reú n e . Con sus o b ras : " L a  R e s ta u 
ra c ió n  n a c io n a lis ta "  [1 9 0 9 ]: " E l B lasó n  de P la ta "  [1910 ]: 
"A rg e n tin id a d " [1916] y "E u r in d ia "  [1923] buscó la  a rg e n tin i-  
dad a t ra v é s  de la s  p re fe re n c ia s  y v a lo ra c io n e s  del pueblo , 
de sus m e tas  a x io ló g ic a s  dejando de lado los fa c to re s  e x te rn o s  
de! m ed io , la  ra z a  y e l am b ien te  com o e ra  co n stan te  en 
los hom bres de 1 0 9 6 8 8 . R 0 j as p red icó  en la "R e s ta u ra c ió n  
N a c io n a lis ta "  la  n ecesid ad  de "d e sp e rta r a la soc ied ad  a rg en 
tin a  de su in c o n c ie n c ia , tu rb a r la  f ie s ta  de su m e rc a n tilism o  
co sm o p o lita , o b lig a r a la s  gentes a que re v is a ra n  el id eario  
ya  en ve je c id o  de S a rm ie n to  y de Alberd¡..."87 y j a de im p ri-  83 84 85 86 87

83 Vi del a de Rivero, Gloria: Apuntes de la cátedra de Literatura 
Argentina II. Siglo XX.

84 Cfr.: Carilla, E.: op. cit. 54.

85 Cárdenas, E. y Paya, Carlos: El primer nacionalismo op. cit.
p. 592. ------------------------

86 Pro, Diego: Historia... op. cit. p. 176.

87 Rojas, Ricardo: La Restauración Nacionalista. Bs. As. €d. Peña 
Lillo, 3° ed. 1971 ^prólogo de R. Rojas escrito para la 2° ed. 
de 1922, p. 17).

134



m ir a n u estra  enseñanza un c a rá c te r  n a c io n a lis ta  para 
lo g rar por m edio de e lla  una reno vació n  del e sp ír itu  n ac io na l 
am enazado por a luv ió n  in m ig ra to rio . En  los s ig u ien te s  lib ros 
d e lim itó  m e jo r su ideario  y consideró  que la argentin idad  
estaba co n stitu id a  por un te r r ito r io , un pueblo , un estado , 
un id iom a, un id ea l, adem ás de la  tra d ic ió n  de los d ive rso s 
pueblos que se Fueron sucediendo en esta  t ie r ra  [ind ios 
negros, españo les, europeos] y que co n trib u ye ro n  a co n fig u ra r 
la a c tu a l Argentina^®.

M anuel G á lv e z  s in tió  la m ism a preocupación que 
R o ja s  a c e rc a  de cómo sa lv a r  la  nac io na lid ad  a rg e n tin a . 
P e ro  a d ife re n c ia  de R o ja s , que p lanteó  un nacio na lism o  
te lú r ic o , G á lv e z  echó mano al pasado esp añ o l^ .

G á lv e z . a t ra v é s  del "D ia r io  de G a b rie l Q uiroga" 
[1910 ], nos m u estra  una A rg e n tin a  m a te r ia l is ta , co sm opo lita  
en v ía  de "d e sn ac io n a lizac ió n " por cu lpa  de los in m ig ran te s  
que sólo les in te re sa  e| lu cro  y han dejado a este  pa ís ca ren te  
de v a lo re s , sobretodo de los e sp ir itu a le s .

_ P a ra  sa c a r  a la A rg e n tin a  de la d ecad en cia  vu e lve  
los ojos al pasado y a l l í  se en cu en tra  con la España C a tó li
c a ^ . En  d e f in it iv a  un co n sc ien te  re ch azo  del europeism o 
exagerado  del ochenta  y del no ven ta , una sana dem anda 
del in te ré s  por lo a rg entino  y una v u e lta  co n c re ta  h ac ia  
lo h ispánico-indígena son los asp ecto s m ás señ a lab le s  -nos 
d ice  M abel A g re s t i-  en la a c t itu d  de M anuel G á lv e z . cuyo 
n ac io n a lism o  es la  exp resió n  de la búsqueda de un p rin c ip io  
de in te g ra c ió n  para e l país al que c re yó  h a lla r  en la tra d ic ió n  
h ispana que la t ía  en el in te r io r .9* En  s ín te s is  la l ite ra tu ra  * * * *

88 Cfr: Pickenhayn, Jorge: La obra literaria de R. Rojas. Bs. 
As. Ed. Culturales Argentinas, l98¿; ¿uíeta AUvarez, E.: Elñacio- 
nalismo argentino, t. 1. op. cit. p. 85-101.

89 Viñas. David: Literatura argentina y realidad política. Bs. 
As. José Alvarez, Ed,, 1964 p. ¿94.

90 La defensa del catolicismo gue realizó M. Gálvez en esta época 
es más bien una defensa sentimental que una defensa intelectual 
como se realizó tiempo después.

91 Agresti, M.: op. cit. p. 38.
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p ro cu ro  lo g ra r  un a r te  n a c io n a l com o re a c c ió n  a la s  im ita c io 
nes e x ó t ic a s  s in  se n t im ie n to  ni o r ig in a lid a d  com o d e c la ra b a  
M an ue l L e g u i z a m ó n ^ .  T a n to  en Ja p o es ía , en la  n a rra c ió n  
o en e l en sayo  e x is t ió  e l m ism o  in te ré s  g e n e ra liz a d o  por 
r e a l iz a r  o b ras v e rd a d e ra m e n te  a r g e n t i n a s ^ .  P o s ib le m e n te  
qu ien  m e jo r h izo  suyo  la  p ro p u esta  de re to rn a r  a la  t ie r r a  
fu e  R ic a rd o  G ü ira ld e s . " la  f ig u ra  m ás n o tab le  del mundo 
n o v ism o  a rg e n t in o " , d ice  C e d o m il G o ic . c re a d o r de la  obra 
"D on Segundo S o m b ra " co n s id e ra d a  com o una de " la s  cu m b re s  
del M undonovism o y de l n a c io n a lism o  lite ra r io " ^ 4.

e -A rte

C u r io s a m e n te , ta m b ié n , p ara  e s ta  época se dio una 
v o lu n ta d  g e n e ra liz a d a  por lo g ra r un a r te  n a c io n a l basado 
en 'a su n to s de la  t ie r r a ' .  D ic h a  vo lu n tad  se ve  en d is t in ta s  
e xp re s io n e s  a r t í s t ic a s ,  a lg u n as m e jo r lo g rad as que o tra s . 
E n  A rq u ite c tu ra  se in te n tó  su p e ra r e l e s p ír itu  de im ita c ió n  
del e c le c t ic is m o  que p red o m in ab a  en la A rg e n t in a ^  re c re a n 
do e l e s t i lo  c o lo n ia l com o una m a n e ra  de e n c o n tra r  una 92 93 94 95

92 Leguizamón, M.: Prólogo al libro de Alberto Gerchunoff: Los 
gauchos judíos. Bs. As., M. Gleizer, 1936 p. 12).

93 Gal vez, M.: Una generación se juzga a sí misma (EN: Rev. Noso
tros^, Bs. As. 1932, Año XXI, p. 691.

94 Goic, Cedomil: Historia... op. cit. p. 168.

95 El eclecticismo es una corriente arquitectónica que procura 
conciliar distintos estilos conocidos. La arquitectura que se 
hizo en la Argentina entre 1880 y 1930 fue casi toda ecléctica. 
Típico edificio de esta corriente es el Congreso Nacional realizado 
por el arq. Norberto Meano en 1906. Buschiazzo trae a propósito 
el juicio que emitió Anatone France al verlo: "El Palacio del 
Congreso es una mezcla, conteniendo ensalada italiana e ingre
dientes griegos, romanos y franceses. Se tomó la columnata del 
Louvre. Encima le colocaron el Partenón. Sobre el Partenón lograron 
ubicar el Panteón y finalmente espolvorearon la torta con alego
rías, estatua, balaustradas y terrazas... Eso recuerda la confusión 
en la construcción de la torre de Babel" (Cfr: Buschiazzo, Mario 
J.: La Arquitectura (1810-1930) (EN: Historia Argentina... Vol. 
II, Segunda sección op.'cit. p. 257.
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, ^  . * a I Iexp resió n  a rq u ite c tó n ica  n ac io n a l.
E ! m ovim ien to  neoco lon ia l -o r ig in a ria m e n te  llam ado 

"re sta u rac ió n  n a c io n a lis ta "  por e s ta r  insp irados en el pensa
m iento  de R ica rd o  R o ja s-  ap arec ió  en nuestro  país y pronto 
a lcan zó  c a r ta  de ciudadan ía  a m e rica n a , sobre todo en Perú  
y en M éx ico . A d a lid  de este  m ovim ien to  fue el a rq u ite c to  
M artín  S . N oel. Después de su g raduación en F ra n c ia  v ia jó  
por toda A m é ric a  Hispana y conoció  la a rq u ite c tu ra  de 
nuestro  pasado. Y a  en B s . A s . prom ovió la re v a lo r iz a c ió n  
de las a rte s  v ir re in a le s  como una m anera de a f ia n z a r  nuestra  
c iv il iz a c ió n  ca rco m id a  por el co sm opo litism o e x t ra n je r iz a n te . 
F re n te  a las ob jeciones a su teo ría  co n testaba  que abd icar 
c ieg am ente  de un pasado im p licab a  un su ic id io  a r t ís t ic o ^ .

L a  labor p ro fes io na l de M. Noel fue co heren te  con 
su p o stu ra . E n tre  sus obras encon tram os la re s ta u ra c ió n
de! C ab ild o  de L u ja n , la casa  de su herm ano y la propia
-hoy sede de! Museo de A r te  H isp an o -C o lo n ia l "Fe rn án d ez 
B la n co "-  y . sobre todo. la casa  de la  e s ta n c ia  A c e la ín  de 
En riq u e  L a r r e ta . un in ten to  de e xp re sa r la trad u cc ió n  p lá s tica  
de la "G lo r ia  de Don R a m iro " .

□  tro  a rq u ite c to  teó rico  y p rá c t ic o  del m ovim iento
neoco lon ia l fue Angel G u ido . T íp ic a  obra fue la casa  que 
co nstruyó  para R ica rd o  R o ja s , de quién se consideraba 
su d isc ípu lo  e s té t ic o . L a  casa  s in te t iz a  el pensam iento
de R o ja s , e sp e c ia lm en te  de su lib ro  "E u r in d ia " . con una 
fach ad a  que reproduce la h is tó r ic a  casa  de Tucum án y 
con un in te r io r  donde se a d v ie rte  la con junción  del e st ilo  
co lo n ia l con d eco rac io n es i n c a i c a s ^ .

A rand a y R esp e tto  fueron o tro s dos a rq u ite c to s  
im p o rtan te s . R e a liz a ro n  el T e a tro  N ac io n a l de la com edia 
"C e rv a n te s"  en 1921 considerado por M ario  J .  B u sch iazzo  96 97

96 Cfr. Gutiérrez, Ramón: Presencia v continuidad de España en 
la arquitectura riop1atense~ s/r, T5T1 p. 7l; Tb: Buschiazzo, 
M. op. cit. p. 261-262.
97 Ibidem, p. 72; Tb: Cosmelli Ibañez, J. L.‘. ... op. cit. p. 53
54.
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un grandioso in ten to  de ap ro vech am ien to  de! ren a c im ien to  
español, tan ponderable por la nob leza de su in tenc ión  cuanto  
por el resu ltad o  m ism o ^ .

No se puede d e ja r de nom brar la ta re a  del a rq u ite c to  
Ju an  K ro n fu ss , el p rim ero  que supo ve r la b e lle za  de nu estras 
exp resio nes co lo n ia le s . R e a liz ó  in ve stig ac io n es  sobre la 
h is to r ia  de la a rq u ite c tu ra  h isp án ica  y e sc rib ió  un lib ro  
sobre ese período fund am en ta l para los estud iosos del pa
sad o ^ .

E n  co n c lu s ió n , en una época en que todos m iraban  
h ac ia  Eu ro p a , reconocen  D e lf in a  G á lv e z  de W illia m s  y 
A m an c io  W illia m s , estos a rq u ite c to s  m ira ro n  a su t ie r r a 98 99 100. 
S in  em bargo , este  gesto destinado a re cu p e ra r algo au tén tico  
n uestro , co inc id en  los estud iosos de la  a rq u ite c tu ra , no 
pudo su s tra e rse  del c lim a  de la época y bajo el ró tu lo  de 
"a r te  co lo n ia l"  te rm in ó  postu lándose com o o tra  a lte rn a t iv a  
del e c le c t ic is m o  tan co m b atid o 101 102. ¿P o r qué? E l pasado 
co lo n ia l no le s irv ió  de in sp irac ió n  para h ace r una ve rd ad era  
ren o vació n  sino que se quedaron en la im ita c ió n , tanto  
m ás cuando en la m a y o r ía  de los casos, m ás que in sp ira rse  
en obras v e rn á c u la s  e x tra ía n  sus ideas del a rsen a l a r t ís t ic o  
del A lto  P e rú  y de E sp a ñ a 10 .̂ A s í todo, tam b ién , concuerdan 
los e sp e c ia lis ta s  que e l m o vim ien to  tuvo su saldo p o sitivo  
en la m edida que reco n o ció  y re v a lo r iz ó  un pasado la rg am en te  
descu idado ; fue e l in ic io  de una "tom a de co n c ie n c ia  de

98 Buscbiazzo, M. J.lop. cit. p. 262.

99 Ibidem, p. 262.

100 Gálvez de Williams, Delfina - Williams, Amancio: La evolución 
edilicia en función del ambiente social v del ''Modos Vivendi", 
del siglo XVII hasta nuestros diaT7l8Í0-l9¿8) (EN: Historia Argen
tina, dirigida por Roberto Levi'mer, Y. 5, Bs. As., Plaza y 
Janes S. A. Ed. 1968, p. 36-97).

101 Cfr: Buschiazzo, M. op. cit. p. 261; Gutiérrez, R. op. cit.
p. 71, Ortiz, F.: La arquitectura en la Argentina desde 1880 
hasta 1930, Bs. As., Eludeba, 1480, p. 133. ‘

102 Bullrich, Francisco: La Arquitectura de Bs. As. (1880-1910) 
(EN: Ferrari, G. Gallo, ~T~. (Comp.j: La Argentina deT ochenta 
al centenario, Bs. As., Ed. Sudamericana. 1980, p. 921).
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los p rob lem as de la dependencia cultural" ^3 y fom entó 
"la  defensa del p atrim o n io  a r t ís t ic o  nac io n a l"

L a  m úsica  p a rt ic ip ó , tam b ién , de la vo lun tad  genera
liza d a  por lo g rar un a rte  n a c io n a l. P io nero s de! m ovim iento  
n a c io n a lis ta  m u sica l fueron  A lb e rto  W illia m s  y Ju liá n  A gu i- 
r re . Am bos cro n o ló g icam en te  fo rm an  p arte  de la generación  
a n te r io r ; pero a rra s tra n  tra s  de s í  todos los co m po sito res 
del C e n te n a rio  en la ta re a  de lo g rar una s ín te s is  en tre  
los m étodos de com posición  y lenguaje  de exp resió n  em 
pleados en la m úsica  c u lta  con el se n tir  lo ca !.

A lb e rto  W illia m s  fue e l p rim ero  en ech a r en la A rg en 
tin a  la  se m illa  del n ac io n a lism o  m u s ica l. A  su regreso  de 
Eu ro p a , después de fo rm arse  m u sica lm en te  a l l í ,  quiso em pa
parse de la m úsica  de e sta  t ie r r a . "Q uise  e sc r ib ir  m úsica  
de am b ien te  a rg en tin o . No m eras tra n sc r ip c io n e s  sino m úsi
c a . . .  de e sen c ia  n a t iv a " *05. Su p reocup ación , a igual que 
los hom bres del '10 , estaba en a rg e n t in iz a r  e l a r te . En  su 
caso la  m ú sica , ve ía  que el pa ís , al r e c ib ir  in m ig ran te s 
de d ife re n te s  p ro ced en c ias , tend ía  a c o n v e rt irse  en una 
"B abe l m u s ica l" . P a ra  c o n tra rre s ta r  esa d ive rs id ad  sugería  
a los jó ve n e s  co m po sito res re a liz a r  trab a jo  de fo lk lo re , 
ra s t re a r  las m elod ías o rig in a le s  no para peg arlas como 
ob leas en las co m po sic iones sino para in sp ira rse  en e lla s . 
C o n c lu ía  en 1910: "L o s  jó ve n e s co m po sito res deben t ra ta r  
de a rg e n t in iz a r  sus ten den cias"

W illia m s  fue co nsecuen te  con su propuesta y su 
obra es re f le jo  de su in ten to . S in  em bargo , m ás c e rc a  estuvo 
Ju an  A g u irre  en esa búsqueda de un lenguaje  n ac io n a l, 
porque no se a justó  tan to  a las norm as c lá s ic a s  en la m a te r ia  103 104 105 106

103 Waisman, Marina cit. por Ortiz, F.: op. cit. p. 133.

104 Bullrich, F.: op. cit. p. 921.

105 Citado por: Ginastera, Alberto-Suárez Urtubey, Pola: Caracteres

Í evolución de la música en la Argentina (1810-1950) (EN: Historia 
rgentína dirigida por ft. Leviller, T. 56, op. cit. p. 4330).

106 Williams, Alberto: La música argentina: 1810-1910 (EN: "La 
Nación", Suplemento Especial, 25 de mayo de Y9Y0TÍ
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ni dependió tan to  de la  in sp ira c ió n  e x t r a n je r a 107.
L o s  co m p o sito re s  de la  G e n e ra c ió n  de 1910 e stu v ie ro n  

todos en ro lado s en la  in te n c ió n  de n a c io n a liz a r  la  m ú s ica . 
In sp irado s en e l c r io llis m o , en la s  m e lo d ías  ind ígenas o 
en tem as suburbanos po rteños in te n ta ro n  -co n  m ayo r o 
m enor su e rte -m o d e la r  su m ú sica  s in fó n ic a  y . en e sp e c ia l, 
e l te a tro  l í r ic o , en fo rm a s  im p o rtad as de E u ro p a 10®. En  
Ja c o rr ie n te  n a c io n a lis ta  e n co n tra m o s , e n tre  o tro s , a G ila rd o  
G i la rd i . F e lip e  B o e ro , C o n sta n tin o  G a ito , C a r lo s  Ló p e z  
B u ch a rd o . F lo ro  M . L ig a rte . E rn e s to  D ran g o sch . P a scu a l 
□ e  R o g a t is , e t c .

En  co n c lu s ió n  podem os d e c ir  que. aún cuando el 
n a c io n a lism o  m u s ica l en qu ienes se in sp ira ro n  los co m po si
to re s  a rg e n tin o s  ya se hab ía  agotado en E u ro p a , fue un 
hecho que n ad ie , f re n te  a su m ag n itu d , puede ig n o ra r com o 
e tap a  fu n d am en ta l en la  h is to r ia  de n u e stra  m ú s ica  de 
la s  p r im e ra s  d écad as de e ste  s ig lo  por el deseo de a rg e n t i-  
n iz a r la  y por la  v a lía  de m u ch as de sus o b ra s109.

E l  te a tro , a d ife re n c ia  de o tra s  e xp re s io n e s  a r t ís t ic a s , 
ya  te n ía  una a ce n tu ad a  in c lin a c ió n  h a c ia  lo n a c io n a l para  
1910. E s  m ás, se e n co n trab a  en pleno apogeo. D e l c irc o  
se h a b ía  pasado a l e sc e n a r io  con e s c r ito re s  y a u to re s  a rg en 
tin o s que re f le ja b a n  tip o s , a m b ie n te s , lenguas y s in g u la rid a d e s  
de los h isp a n o c rio llo s  a s í com o ta m b ié n . la  tra n s fo rm a c ió n  
del se r  n a c io n a l a co n se cu e n c ia  del a lud  in m ig ra to r io . 110 
L a s  lo g rad as p ie za s  de la  l i t e r a tu ra  e sc é n ic a s  d ie ro n  origen 
a l llam ad o  " te a tro  n a c io n a l"  que. e n tre  1902 y 191M. a lc a n zó  
"una a u té n t ic a  d écada  de o ro "111. E s ta  c o rr ie n te  fue in ic ia d a

107 Cfr. Glnastera, A.- Suárez Urtubey, P.: op. c i t . p. 4331; 
Cosmelli, Ibañez,:J. L. op. cit. p. 604 -605.

108 Ginastera, A.;op. cit. p. 4333.

109 Ibidem p. 4333. ,

110 Cfr: Casadevall, Domingo F.: La evolución de la Argentina 
vista por el teatro Nacional. B s . As. luiciones Culturales Argen
tinas, 1965, p. i n .

111 Castagnino, Raúl H.: op. cit. 183.
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por los P o d e stá . seguido por F lo re n c io  S á n ch e z . G reg o rio  
de L a fe r r e re  y co n tinuad a  por los e s c r ito re s  de la G e n e rac ió n  
del C e n te n a r io  (E n riq u e  G a rc ía  V e llo so . R o b e rto  J .  P a y ró . 
D a v id  P e ñ a . Jo sé  Leó n  Pagano . R ic a rd o  R o ja s . B e lis a r io  
R o ld a n . Ju an  C . D á v a lo s . e t c .] .  S in  em bargo el fu tu ro  p rom i
so rio  que p a re c ía  ten e r la s  le t ra s  en la  escen a  se v ió  truncado  
en su apogeo. D iv e rsa s  razo n es a tr ib u y e  R . C astag n in o  
a la le n ta  d e c lin a c ió n  de! te a tro  n a c io n a l: la a c t iv id a d  
te a t ra l se v o lv ió  e xc lu s iva m e n te  po rteña con el o lvido 
de lo n ac io n a l [ju sto  cuando en o tra s  ordenes a r t ís t ic a s  
se observaba " la  a p e rtu ra  a la n a c ió n "]: la d e fo rm ació n  
de la  d ra m á t ic a  con su s ig n ifica d o  va lo r a r t ís t ic o  y so c ia l 
por un a rte  d ive rt id o  y f á c i l  de m a la  ca lid a d : la c r is is  p o lít ic a  
y eco n ó m ica  en torno a la p rim e ra  g uerra  m undia l con 
sus c o n flic to s  so c ia le s . Todas e sta s  cau sas co nsp ira ro n  
para  que el te a tro  n ac io n a l no d ie ra  m e jo res fru to s  con 
los hom bres de 1 9 1 0 **^

E l c in e  a rg en tin o  desde un co m ienzo  apunto a i ín te re s  
n a c io n a l. N ac ido  en 1897 ad qu irió  a d u lte z  con la p rim e ra  
p e líc u la  con argum ento  en 1907 denom inada "E l fu s ila m ie n to  
de D orrego" y d ir ig id a  por M ario  G allo**^ . S in  em bargo 
fue re c ié n  en 1915 con la p e líc u la  "N o b leza  G aucha" de 
H um b erto  C a iro  que la  in d u str ia  c in e m a to g rá fic a  se a c re c e n 
tó a ta l punto que e n tre  1915 y 1921 se e stren a ro n  ce rc a  
de c ien  p e líc u la s  a rgentinas**^ . Todas, he aq u í lo que deseo 
r e s a lt a r , se in sp ira ro n  en tem as de n u estra  t ie r ra  y contaron  
con la  co lab o rac ió n  de e sc r ito re s  como Hugo W ast. B e lis a r io  
R o ld an , G a rc ía  V e llo so , e tc .**^ . Con ju s ta  razón  e xp lic a  112 113 114 115

112 Castagnino, Raúl H.: Literatura dramática argentina. Bs. As. 
Pleamar, 1968, p. 119-120. Hay que reconocer que hubieron autores 
- muchos de ellos de la Generación del 110-que aspiraron a lograr 
expresiones de alto nivel; pero su producción fue escasa porque 
otros géneros reclamaron su atención con mayor asiduidad (cfr: 
p. 127).

113 Di Núbila. Domingo: Historia del Cine Argentino. T. 1, Bs. 
As. Ed. Cruz de Malta, 1960, p. lS-I6!

114 Idem p. 20.

115 Idem p. 22, 27.
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e! e sp e c ia lis ta  D i N úb ila  que n u e stra s  p e líc u la s  m udas "apun
ta ro n  desde un co m ienzo  a lo n ac io n a l" porque "e ra  una 
época en que los re la to s  a rg en tin o s -en te a tro , n o ve la s , 
fo lle t in e s  de d ia r io s  y re v is ta s -  gozaban de gran p o p u la ri
dad"^®. Con lo cu a l queda dem ostrado que el e sp ír itu  
im puesto  por los hom bres del C e n te n a rio  se e xte n d ía  a 
todas la s  exp re s io n es c u ltu ra le s .

f-  Educación

H a c ia  1920. a pesar que la  pedagogía n o rm a lis ta  
m an ten ía  su co n tro l sobre la  educació n  a rg e n tin a , com enzó 
la  ren o vac ió n  id eo ló g ica  im pu lsada por la s  nuevas ideas 
ven id as de Eu ro p a  y por la  in f lu e n c ia  de nuestro  C o leg io  
N o v e c e n t is ta .

De Ita l ia  lleg aro n  los ensayos pedagógicos a n t ip o s it i
v is ta s  de E rn e s to  C o d ig no lo . B en e d itto  C ro c e . G io van n i 
G e n t ile . Lo m b ard o  R a d ic e . M a ría  M o n tesso ri. e t c .117. 
M ie n tra s  la  in f lu e n c ia  española la e je rc ió  la " R e v is ta  de 
Pedagog ía" d ir ig id a  por Lo re n zo  L u z u r ia g a 11®.

L a  ren o vac ió n  d id á c t ic a  de la  ed u cac ió n  en la e scu e la  
p r im a r ia  A rg e n tin a  fue re a liz a d a  por un grupo de educado res 
que no solo d ifund ió  las nuevas ¡deas sobre educació n  sino 
e fe c tu ó  e x p e r ie n c ia s  s e r ia s  y b ien co n tro lad a s  que lle va ro n  
en 1936 a la  im p lan ta c ió n  de los Program as de a su n to s l l9 .

116 Idem p. 27.

117 Codlgnola, Ernesto: Historia de la educación y de la pedagogía. 
Bs. As. Ed. "El Ateneo", 1947. Prologo de Juan Montovani p. 10,15.

118 El pedagogo español, Lorenzo Luzuriaga, visitó la Argentina 
en 1928 - y a Mendoza en 1939- contribuyendo a fortalecer el 
movimiento de reforma (Cfr: Romero, J. L.: El desarrollo... op. 
cit., p. 119; Roig, Arturo A.: La literatura y el periodismo 
mendocino entre los años 1915-19407 a través de las paginas del 
diario "Los Andes", Mza. beoartamento de txtensiín Universitariamuer, 1966, 15).
119 Solari, Manuel H.: Historia de la Educación Arqentina. Bs. 
As.; Paidós, 1986, p. 218^515^
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M ie n tra s  que de la s  cá te d ra s  de n ive l su p erio r se propulsó 
una p rofunda ren o vac ió n  ten d ien te  a fu n d am en ta r f i lo s ó f i
cam en te  a la pedagogía a rg en tin a  y a e x a lta r  los va lo re s  
h u m an ístico s  re legado s por los e xceso s del c ie n t if ic is m o . 
En  1927, com o fru to  de e sta  nueva c o rr ie n te , surg ió  el 
In s t itu to  de D id á c t ic a  en la F a c . de F i l .  y L e t ra s  (U B A ) 
que se c o n v ir t ió  pronto en un cen tro  de in ve stig ac io n es  
de a lto  n ive l y tra sce n d e n c ia  e d u c a t iv a . Se puede re co rd a r 
en tre  los nuevos educadores re le v a n te s  a Jo sé  R e zza n o . 
Ju an  P . R am o s, Ju an  M an to van i, Ju an  E m ilio  C a ssa n i. Hugo 
C a lz e t t i .  C lo t ild e  G u ille n  de R e z za n o . e t c . *20.

Lo s  re su ltad o s del m o vim ien to  de ren o vac ió n  a fin e s  
de la  década del ve in te  fueron  am p lio s y a lcan za ro n  todos 
los n iv e le s . En  1929 se re a liz ó  el P r im e r  C ongreso  N ac io n a l 
de M aestro s en Córdoba para e stu d ia r la s  bases de una 
ley  o rg án ica  de la en señ an za . L a s  p a lab ras  de Saú l Taborda 
son re f le jo  de! e sp ír itu  de la época: " L ib re s  del e sp ír itu  
de la  f i lo s o f ía  T e rre  u te rre  del p o s it iv ism o ... que ha condu
cido a una m onstruosa m e ca n iza c ió n  del e sp ír itu , ha re a liza d o  
una e xa rce b a c ió n  m orbosa de los v a lo re s  m a te r ia le s  y ha 
s a c r if ic a d o , ante  el fe t ic h e  de la té c n ic a , la s  ca lid ad es 
m ás nobles del se r hum ano, las a lta s  ca lid ad e s  que son 
cau sas y razó n  de toda v id a  c o n c ie n te *^ . '

L a  ren o vac ió n  abarcó  la m o d ifica c ió n  de los p rogram as 
del m a g is te r io  y el cam bio  de los c lá s ic o s  lib ro s  de los 
p o s it iv is ta s  V íc to r  M ercan te  y Rodo lfo  Senet por las obras 
de la D ra . G u illé n  de R e zza n o  y Hugo C a lz e t t i .  En  B s . 
A s . fue creado  en 1936 en la F a c . de F i l .  y L e t ra s  e l P ro fe 
sorado de Pedagóg ica  y en L a  P la ta  la F a c . de C ie n c ia s  
de la  Ed u cac ió n  fue re e s tru c tu ra d a  y tra n sfo rm ad a  en F a c . 
de H um anidades y C ie n c ia s  de la E d u cac ió n . L a s  dos fa c u l-  120 121

120 Manganiello, Ethel M.: Historia de la Educación Argentina. 
Método generacional, Bs. As.-! Librería ¡3eT Colegio, 198/, 172; 
üolari, M. op. cít. p. 222-223.

121 Gianello Leoncio: La enseñanza primaria y secundaria (1862 
-1930) (EN: Historia de la Academia o"p. cit. Vol. II, 1" sección 
p. 159-160.
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tades c re c ie ro n  bajo !a g ra v ita c ió n  de la s  nuevas id eas. 
En  este  m ism o sen tido  se c re a ro n  e! In s t itu to  del P ro fe so rad o  
de P a ra n á . C a ta m a rc a  y de San L u i s 122.

III. L a  renovación cu ltu ra l reg ional: Mendoza

Con el a tra so  norm a! de los grupos que surgen a 
d is ta n c ia  de los g randes ce n tro s  c u ltu ra le s , la ren o vac ió n  
in te le c tu a l en M endoza se dio con el "m o v im ien to  reg io na- 
l is ta " . que Fue fu e rte m e n te  p reparado  por la G e n e rac ió n  
de 1910; pero a lcan zó  su m ayor d e sa rro llo  con la G e n e rac ió n  
de 1925123. Fu e  el re su ltad o  e vo lu t iv o  de la s  ideas que 
p redom inaban en los hom bres del C e n te n a r io  quienes in s is t ía n  
en d e ja r de m ira r  a l e x t ra n je ro  y v o lv e r  la m irad a  h ac ia  
el in te r io r  para  co n so lid a r la n a c io n a lid ad . A n te  e sta  propues
ta  surg ió  e sp o n tán eam en te  la  necesid ad  de p o stu la r , te o r iz a r  
y de fend er el reg io n a lism o  c u lt u r a l12̂ .

E s ta  ren o vac ió n  c u ltu ra ! con una fu e rte  "vo lun tad  
de reg ió n ", que se d e sa rro lló  tan to  en M endoza com o en 
o tra s  p ro v in c ia s , ab a rcó  la s  m ás d iv e rsa s  fa se s  de la c u ltu ra .

En  f ilo so fía -  e l cam b io  de la b ib lio g ra fía  p o s it iv is ta  
por la  e s p ir itu a lis ta  la re a liz a ro n  los e s c r ito re s  y un grupo 
de d o cen tes , e sto s ú lt im o s  fo rm ados en los ce n tro s  u n iv e rs i
ta r io s  europeos y porteños ta le s  com o Ju lio  B a r re ra  O ro . 
To m as S i lv e s t r e ; A ng e l L u p i. A n g é lic a  M endoza . 125 L a  
edu cació n  se renovó  con los p rin c ip io s  de la  "e scu e la  nueva"

122 Solari, M.: op. cit. p. 221-225.

123 Roig. Arturo A.: Los diversos aspectos de la vida cultural 
de Mendoza entre 1915 y 194o. Mendoza, Ed. Tasanella, 1454 (EN: 
Cattarossi Arana. Nelly: Literatura de Mendoza. Historia documen
tada desde sus orígenes a ía acTuaVicíaJ, 1520-1^80. tomo í Mendoza, 
Inca Editorial, 1982, p. l(J3j.

124 Idem p. 117.

125 Roig. Arturo A.: Breve Historia Intelectual de Mendoza. Men
doza, Ed. El Terruño, l%é. p. 4é-47.
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de !a mano de F lo re n c ia  F o s s a t t i. N ésto r Lem o s. E lena 
C ham peau . A d o lfo  A te n c io . e t c .* ^  En lite ra tu ra , donde 
m ás m arcado  estuvo el e sp ír itu  re g io n a lis ta , todas las tenden
c ia s  -ya  sea en la línea  s e n c il l is ta . o vang uard ista  o con 
in sp irac ió n  fo lk ló r ic a  o con una in tención  so c ia l -e stu v ie ro n  
m arcad asp o r "un decid ido 'nac iona lism o  lite ra r io ' rea lizad o  
desde el ángulo de lo reg io nal" E n tre  los hom bres de 
la G en erac ió n  del '10 m endocina encon tram os a Ju lio  B a rre ra  
Oro y A ta liv a  H e rre ra , in c linados al reg io na lism o  l ite ra r io : 
pero sin  c la ra  co n c ien c ia  del hecho . E s  con la G enerac ió n  
de 1925 que lo reg io nal se co locó en el cen tro  m ism o del 
in te ré s  de la gran m a yo ría . A p a rece  una l í r ic a  que persigue 
como uno de sus tem as m as ap rec iad o s , el del p a isa je  nativo  
y en genera l todas las m a n ife s tac io n e s  l i te ra r ia s  apuntan 
a dar resp uesta  a los d ive rso s e lem ento s que in teg ran  la 
región en su doble va lo r tem pora l y espacia!^ ® . Recordem os 
algunos de los poetas in te resados por e l p a isa je  lo ca l como 
A lfre d o  B ú fano . R ica rd o  Tu d e la . V ice n te  N a ca ra to . Jo sé  
E . R am pon i. e tc .^ 9 _ S in  ¡Ugar a dudas con A lfre d o  Búfano 
el p a isa je  m endocino a lcan za  su m ayor exp resió n  p oética  
y tra sc ien d e  los lím ite s  lo ca le s . En. la n a rra t iv a  encontram os 
a M igue! M arto s . Fau sto  Burgos. Ju an  D ragh i L u c e ro . A le ja n 
dro San ta  M a r ía  C o n in , todos preocupados por cap ta r las 
c a ra c te r ís t ic a s  del p a isa je , de las tra d ic io n e s , de las costum 
bres y los tipos hum anos mendocinos^®®. Por otro lado la 
búsqueda por re s c a ta r  la trad ic ió n  m u sica l y l i t e ra r ia  au tó c
tona d ieron como resu ltad o s in te re sa n te s  in vestig ac io n es 
fo lk ló r ic a s  e labo rad as por Ism ael M oreno. A lb e rto  Rodríguez 
y Ju an  D ragh i L u c e ro . En el cam po h is to r io g rá fico  los hom
bres de la G en e rac ió n  de 1910 -R ic a rd o  V id e la . M anuel 126 127 128 129 130

126 Idem p. 48-49.

127 Idem p. 51.

128 Roig, A.: Los diversos aspectos... op. cit. 120.

129 Roig, A.: Historia... op. cit. p. 51.

130 Roig, A.: Los diversos aspectos... op. cit. p. 120.

145



Lu g o n es . Ju lio  C . R a f fo  de la  R e ta . Fe rn an d o  M o ra le s  G u iñ a - 
zú , Jo sé  A . V e rd ag u e r. S i lv e s t re  Pena  y L i t io . L u c io  Fu n e s , 
e t c .-  se n u c lea ro n  en 1923 en la "A so c ia c ió n  de E stu d io s  
H is tó r ic o s  de M endoza" para  h a ce r e stud io s reg io n a le s  aunque 
s in  s a lir s e  de la s  pau tas dadas por D am ian  Hudson en el 
s ig lo  pasado. D ada su p roducció n  ta rd ía  se in te g ra ro n , m uchos 
de e llo s  a l m o v im ie n to  re g io n a lis ta  l i t e ra r io  de 1925333. 
En  la a rq u ite c tu ra  la c o rr ie n te  llam ad a  re s ta u ra c ió n  n ac io n a
lis ta  fue in te rp re ta d a  por e l a rq . D a n ie l R am o s C o rre a s , 
quien en su p rim e ra  época re a liz ó  obras in sp irado  en fu en te s  
h isp á n ica s , com o la  co m p añ ía  de seguro  la  M e rc a n t il A nd ina  
[c a l le  Esp añ a  y N e co ch e a ); la ca sa  A re n a s  [u b icad a  en fre n te  
a los portones del P a rq u e  G ra l . San M a rt ín ] , e t c .13^

Según A r tu ro  A . R o ig  los re su ltad o s  del m o v im ien to  
re g io n a lis ta  fueron  e n tre  o tro s : la  in s t itu c ió n  de la  " F ie s ta  
de la  ven d im ia " [1 9 3 3 ], Jos congresos de e s c r ito re s  y p lá s t ico s  
de C u yo  [1937 ], e l P r im e r  C ongreso  de H is to r ia  de C uyo  
[1938 ], la  A ca d e m ia  C u ya n a  de C u ltu ra  [1938 ], la A ca d e m ia  
p ro v in c ia l de B e lla s  A r te s  [1933] y . en f in . " la  fundación  
de una in s t itu c ió n  c u ltu ra l su p e r io r , n ac id a  con e l destino  
de s e rv ir  a la reg ión  la  U n ive rs id a d  N ac io n a l de C u yo  en 
1939"131 132 133.

IV. Conclusión

P o r todo lo exp uesto  surge que los hom bres del C e n te 
n a rio , a l ro m p er con la co n tin u id ad  id eo ló g ica  decim o nón ica , 
in ic ia ro n  una ren o vac ió n  c u ltu ra l de ta l m agn itud  que sus 
in f lu e n c ia s  m arcó  e l rum bo . en m ayor o m enor m ed ida , 
de la  A rg e n tin a  del s ig lo  X X .

131 Roig, A.: La literatura... op. cit. p. 68-69,

132 Navarrete, Sandra: Arq. Daniel Ramos Correas; El hacedor 
de la ciudad (EN: Rev. "Primera Hla", Mendoza, Ano 2, FT T57 
Agosto 19§1, p. 40-42).

133 Roig, A.: La literatura... op. cit. p. 78-79; Tb cfr.: Breve 
Historia... p. 1)3-54.
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E L  C O N F L IC T O  D E  L A  C U E N C A  D E L  P L A T A .  
C O N S ID E R A C IO N E S  SA R M IEN T IN A S

Martha S. Páramo de Isleño

Introducción

E l c o n flic to  de la cu enca  del P la ta  co n stitu yó  un 
hecho de re le v a n c ia  que conm ocionó el ám b ito  la t in o a m e ri
cano en e l sig lo  pasado; el suceso in vo lucró  a la A rg e n tin a  
y a los dem ás países de la C u en ca  en la llam ada  G u e rra  
de! P a ra g u a y .

A rg e n tin a . U ru g u ay . B ra s il co n tra  P a rag u ay  pusieron 
en juego sus in te re se s  en e sta  co n fro n tac ió n  b é lic a , que 
se d esa rro lló  en tre  1865 y 1870. y la s  co n secu en c ia s  de 
la guerra  co m pro m etie ro n  sus fu tu ro s . Dom ingo F .  S a rm ien to  
en re ite ra d a s  oportun idades e m it ió  opinión y tomó p artid o , 
vo lcando su pensam iento  en su co rresp o n d en c ia , en E l N ac io 
n a l. en sus m ensa jes al Congreso  siendo ya p resid en te  de 
la N ac ió n .

En  A rg iró p o lis . e s c r ita  en 1851. S a rm ien to  había 
an a lizad o  la ru p tu ra  de la unidad y la sep arac ió n  de los 
pa íses del P la ta  y una de las causas de esta  rea lid ad  p o lít ica  
s e r ía , para é l. la c a re n c ia  de una C o n s t itu c ió n , que no cohe
sionaba a los d is t in to s  E stad o s .
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Señaló  tam b ién , por supuesto , la s  cau sa le s  in te rn as  
de cada uno; asi', "e l P a rag u ay  estab a  e n v ile c id o  y anulado 
por e l D r . F ra n c ia " , pero sostuvo que:

"sólo la convocatoria inmediata del Congreso 
y la promulgación de una Constitución que 
regle las relaciones de Estado a Estado... 
puede servir de base a la inevitable reunión 
de los Estados del Plata y con ella la cesación 
de las luchas, odios y rivalidades que los afli
gen..." 1.

A d v ir t ió  a los pa íses del P la ta  sobre el pe lig ro  que 
rep re sen tab a  la vec in d ad  del B ra s i l , país fu e rte  y dom inante , 
con cu a tro  m illo n e s  de h a b itan te s  en ese en to n ces , y razonó 
que la in fe r io r id a d  de fu e rz a s  de la s  o tra s  nac io nes sólo 
podía re e m p la za rse  por el v a lo r y los grandes s a c r if ic io s  
que se e x ig ie ra n  a los pueblos.

□ e n tro  de la co ncepc ió n  de país f lu v ia l que por la 
época ten ía  S a rm ie n to , señaló  la  im p o rta n c ia  de la posición  
g eo p o lít ica  que ocupaba P a ra g u a y , ub icado en el in te r io r  
del co n tin e n te , a la m argen del r ío  de su nom bre, neces itad o  
de los r ío s  a rg en tin o s para  ponerse en co n ta c to  con Eu ro p a . 
R e f ir ié n d o se  a la exp ed ic ió n  de S o ria  por el r ío  B e rm e jo  
exp resó  -h ip o té t ic a m e n te -  que esa N ac ión  podía lleg a r 
a se r un o b stácu lo  para  el d e sa rro llo  de la reg ión a rg en tin a  
que lo l im ita . C re ía  en el in te ré s  de P a ra g u a y  "en lig arse  
con la C o n fe d e ra c ió n  A rg e n tin a  para  gozar de igual a igual 
con Buenos A ire s  de la s  v e n ta ja s  del co m e rc io  e u r o p e o " ^

E l co m e rc io  del l ito ra l con Eu ro p a , a que se r e f e r ía  
S a rm ie n to , deb ía p lan e a rse  s in  d a rle  cab id a  "a la d ire cc ió n  
de un encargado  p ro v iso rio  a quien puede ceg a r su propio 
in te ré s  o e l de la p ro v in c ia  co n fed e rad a  que nge"^ . E s

1 SARMIENTO, D. F. Obras Completas Tomo XIII. Argirópolis, pág. 
70.

2 Idem, pag. 34

3 Ibidem
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d e c ir , v e ía  que con R o sas , no h ab ía  posib ilidad  de p ro yecta r 
ningún tipo de re la c ió n  co m e rc ia l con el v ie jo  co n tin en te . 
P ro p ic iab a  que todas las p ro v in c ia s  co nfederadas debían 
co nven ir sobre sus re la c io n e s  co m e rc ia le s  y la navegación 
de los r ío s , consultando los in te rese s  del U ruguay y P a rag u ay  
aunque " la  voz púb lica  a trib u ye  al encargado de las re lac io n es 
e x te r io re s  el se c re to  designio de reu n ir el Pa rag uay y el 
U ruguay a la C o n fed e rac ió n  A rgentina"^ .

S a rm ie n to , en su p réd ica  co n tra  R o sas, lo culpó 
de p re tend er la re u n if ic a c ió n  del V irre in a to  del R ío  de 
la P la ta , posición que é l. m ás ad e lan te , tom ará  en algún 
m om ento . T ra ta rá  que en e l sur se re p ita  lo que vio  en 
su p rim er v ia je  a los Estad o s U n idos: que los estados confede
rados se co n v ie rta n  en naciones fu e rte s .

Apuntó  que el D r . F ra n c ia  e stim u ló  e l sen tim ien to  
de la independencia en e l pueblo paraguayo im pulsando 
el odio a los a rg en tino s y a todos los e x tra n je ro s . De esta  
m anera :

"redujo a la esclavitud más espantosa... porque 
es la práctica de todos los tiranos apoyarse 
en un sentimiento natural pero irreflexivo 
de los pueblos para dominarlos... muerto 
el tirano, el Paraguay, después de treinta 
años de degradación y de miseria se encuentra 
en los mismos conflictos con las provincias 
argentinas, y sin haber avanzado un paso 
en su imposible conato de ser independien
te..."4 5.

R e fle x io n ó  que el P a rag u ay  no ten ía  in tenciones 
de un irse  a Buenos A ire s , en e sp e c ia l estando Ju an  M . de 
R o sas como encargado de las re la c io n e s  e x te r io re s . Sin 
em barga . Sa rm ie n to  va a co n sid era r que, atendiendo a 
los in te re se s  del bien com ún, la lucha f ra t ic id a  en e l U ruguay

4 Ibidem, pág. 31

5 Ibidem, pág. 34.
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deb ía  c o n c lu ir , y se p reg u n tab a  c u á l e ra  la  d if ic u lta d  
in su p e rab le  que e n co n tra b a n  P a ra g u a y  y la  B an da  O r ie n ta l 
p ara  a so c ia rse  "a la  R e p ú b lic a  A rg e n t in a  en una Fed e rac ió n  
con e l nom bre de E s ta d o s  U n id o s de la  A m é r ic a  del S u r , 
u o tro  que b o rre  todo asom o de d e s ig u a ld a d "6  7.

C re y ó  n o ta r que la s  t re s  n a c io n e s  e sta b an  in te re sa d a s  
en la  posesión de la  is la  de M a rt ín  G a r c ía , l la v e  del c o m e rc io  
de los r ío s  P a ra n á  y U ru g u a y  y de toda la  zo na  de in f lu e n c ia , 
y por lo ta n to  te n ía n  n e c e s a r ia m e n te  que co n v e n ir  sob re  
sus in te re s e s  de com ún a cu e rd o . E r a  por é sto  que ped ía  
la  reu n ió n  de un C o n g reso  G e n e ra l, en e l que todos los 
p ro b lem as deb ían  se r  a ten d id o s  y que la s  p a rte s  c o n tra ta n te s  
e n c o n tra ra n  g a ra n t ía s  p o lít ic a s  y c o m e rc ia le s . E s a s  n e g o c ia 
c io n e s  se deb ían  r e a l iz a r  en c iu d a d e s  que no fu e ra n  Buenos 
A ir e s . M o n tev id e o , ni A su n c ió n , porque e lla s  "son la s  que 
han so sten id o  y a lim e n ta d o  e n tre  s í  la  lu ch a  que por ta n to s  
años ha d evo rado  la  s u s ta n c ia  de lo s pueblos"^ .

S a rm ie n to  va  p u n tu a liza n d o  por qué la  re la c ió n  del 
P a ra g u a y  con n u e stro  p a ís  e ra  im p o sib le  en la  épo ca  de 
R o sa s , pero v a t ic in ó , e rró n e a m e n te , que a la  c a íd a  del 
en ca rg ad o  de la s  re la c io n e s  e x te r io re s  de la  C o n fe d e ra c ió n , 
se  p ro d u c ir ía  la  unión de la s  n a c io n e s  del P la t a  en una fe d e ra 
c ió n  bajo  ¡a c o n v o c a to r ia  de un C o n g reso  G e n e ra l que re g la ra  
la s  re la c io n e s  e n tre  to d as .

R e s u lta  de in te ré s  t r a e r  e s ta s  r e f le x io n e s  de S a rm ie n to  
sob re  e l P a ra g u a y , h ab id a  cu e n ta  que pensaba a la  n ac ió n  
g u a ra n í com o in te g ra n te  v i t a l  en la  C o n fe d e ra c ió n  de R e p ú 
b lic a s  p la te n se s .

L a s  p r im e ra s  n o t ic ia s  sob re  la  T r ip le  A l ia n z a  la 
re c ib ió  e l sa n ju a n in o  de su am ig o  P o s s e . qu ien  en c a r ta  
fe c h a d a  en T u c u m á n . e l 10 de en ero  de 1865# le co m u n icó  
que hab ía  co n s ta ta d o  que la  m is ió n  P a ra n h o s  de B ra s i l  h ab ía  
s ido  p a ra  s o l ic i t a r  la  a lia n z a  m i l i t a r  del g ob ie rno  a rg e n tin o  
c o n tra  e l P a ra g u a y , ya  que e l Im p e rio  sa b ía  que en e s ta

6 Ibidem, pág. 38.

7 Ibidem, pág. 40.
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cu e stió n , estab an  co m pro m etid o s in te re se s  a rg en tino s con 
co n secu en c ia s  p o lít ic a s . Sin em bargo Posse estaba m al 
in fo rm ad o , pues continuó  d ic iend o : " la  p roposic ión  ha sido 
re ch a za d a  con p a lab ras  m ás o m enos d ip lo m ática s , siendo 
el p ropósito  del G ob ierno  a rg en tino  h ace rse  el cham pí en 
la g u e rra , por se r éste  el cam ino  m ás bara to  y contando 
conque e l B ra s il h a rá  el gasto de p la ta  y sang re , puesto 
que no puede re tro ce d e r ante  las o fen sas re c ib id a s  y t r iu n fa rá  
para  s í  y para  nosotros"**.

B a ra jó  tam b ién  Posse la  p osib ilid ad  de que B ra s il 
so lu c io n a ra  p a c íf ic a m e n te  sus cu estio n es con Pa rag u ay  
y en este  sen tido  nuestro  pa ís quedaba to ta lm e n te  desco
lo cad a . "en las a s ta s  del toro" com o exp re só . Fuero n  dos 
co n tin g e n c ia s  que no re su lta ro n  como el tucum ano se las 
p lanteó  a S a rm ie n to .

Sarm iento  en los Estados Unidos

En v iad o  por el gobierno a rg en tin o  como M in istro  
p le n ip o te n c ia r io  v ia jó  Sa rm ie n to  a los E stad o s U n idos. L leg ó  
a N ueva Y o rk , donde f ijó  su d o m ic ilio , el 15 de mayo de 
1865. H ay  que re co rd a r que al a rr ib a r  a los E stad o s Un idos, 
enco n tró  al país ag itado  por el ases in ato  de L in c o ln  y la 
te rm in a c ió n  de la guerra  c iv i l .  Con la ayuda de sus se c re 
ta r io s . uno de los cu a le s  e ra  B a r to lito  M it re , h ijo  del p re s i
dente de la R e p ú b lic a , d ifund ió  la causa  a rg en tin a  en la 
g u e rra .

En  los tre s  años que pasó en el pa ís de! n o rte , que 
fueron  co in c id en te s  con la co n tien d a , m antuvo una nutrida  
co rresp o n d en c ia  con la educadora M ary M ann. En  este  
e p is to la r io , como en los in fo rm es que envió  al M in istro  
de R e la c io n e s  E x te r io re s  a rg en tino . R u fin o  de E l iz a ld e . 
expuso su p a rece r sobre el c o n flic to , señalando las m edidas 
que. com o d ip lo m ático , tomó sobre e l asunto . 8

8 ARCHIVO MUSEO HISTORICO SARMIENTO. Epistolario entre Sarmiento 
y Posse Tomo I, pág. 141.
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A i a n a l iz a r  e s ta s  c a r ta s  su rg e  có m o e l á n im o  de 
S a rm ie n to  o sc iló  e n t re  e l d e c a im ie n to  y f ru s t ra c ió n  por 
lo s é x ito s  in ic ia le s  p a ra g u a yo s  y e l jú b ilo  por los a c o n te c i
m ie n to s  p o s te r io re s . " L o s  t r iu n fo s  p a ra g u a y o s ... pueden 
ir  h a s ta  la  d iso lu c ió n  de n u e s tra  re p ú b lic a  y e l e n t ro n iz a 
m ie n to  de U rq u iz a . Y o  te n d r ía  que p en sa r en o tra  co sa  
que s a lv a r  de l n a u fra g io  n ave  ya  d e sm a n te la d a  y h u n d id a . 
d ijo  a su a m ig a .

En  s e t ie m b re  de 1065 e xp re sa b a  que en la  op in ión  
de lo s E s ta d o s  U n id o s h ab ía  una fu e r te  p re v e n c ió n  c o n tra  
la  a lia n z a  a rg e n t in o -b ra s ile ñ a , por se r  e l B r a s i l  un im p e rio  
y e l P a ra g u a y  una re p ú b lic a . E s t a  p o s ic ió n , que e ra  d ifu n d id a  
por los d ia r io s  de m a yo r c i r c u la c ió n , s e rá  co m b a tid a  por 
e l sa n ju a n in o . S a rm ie n to  e la b o ra rá  una s e r ie  de n o tas  y 
a r t íc u lo s  exp o n ien do  los su ce so s . L o s  d ia r io s  no s ie m p re  
los in c lu ía n  o le re c o rta b a n  p á r ra fo s  que ju z g a b a  e s e n c ia le s .

Un m es m ás ta rd e , a l r e c ib ir  la  n o t ic ia  del t r iu n fo  
ob ten ido  por la s  a rm a s  a lia d a s  en Y a t a y  [agosto  de 1065], 
co n te s tó  e u fó r ic o  a R u fin o  de E l iz a ld e . L e  aseguró  que 
g ra c ia s  a sus p u b lic a c io n e s  hab ía  logrado r e c t i f i c a r  " lo s 
e r ro re s  de a p re c ia c ió n  sob re  la  ju s t ic ia  de n u e s tra  g u e rra " , 
y la  a lia n z a  c o n tra  e l P a ra g u a y  se v e ía  m enos h o s t il . E s  
m ás . a n t ic ip a b a  que el é x ito  f in a l s e r v ir ía  p ara  " r e v e r t i r  
en e l e x te r io r  a n u e s tra  R e p ú b lic a  y de ese p re s t ig io  de 
fu e rz a  y s u f ic ie n c ia  p a ra  m a n te n e r su d ign idad  nacio na l"^ 0 .

S in  em b arg o , la re a lid a d  andaba por o tro s c a u c e s . 
E n  e l d iscu rso  an te  el p re s id e n te  Jo h n so n , a l e n tre g a r  las 
c a r ta s  c re d e n c ia le s  que lo a c re d ita b a n  com o env iad o  e x t r a e r -  
d in a r io . no m enciono  la  g u e rra  que m a n te n ía  n u estro  p a ís .

S a rm ie n to  le e xp re só  a E l iz a ld e  que en esa oportun idad  
se hab ía  ap a rtad o  de la s  re g la s  p ro to c o la re s  en uso porque 
en ten d ía  que deb ía  "obrar en e s fe ra s  m ás a m p lia s  que la 9 10

9 ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. Cartas de Sarmiento a la Señora 
Mary Mann N. York, marzo 6 de 1865, pág. 7.

10 SARMIENTO, D. F. Obras Completas. Tomo XXXIV. Al ministro de 
Relac. Exteriores N. York, octubre 30 de 1865, pág. 194.
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so la  d ip lo m ac ia " , ya que debía re a liz a r  estud ios y sondeos 
sobre el s is te m a  de educación p úb lica , por e jem plo . En  
una reunión d ip lo m ática  in fo rm a l p o ste rio r, este  d e ta lle  
fue observado por el se c re ta r io  de E stad o . M r. Sew ard . 
quien p untua lizó  a un senador que S a rm ien to  había dicho 
"cosas muy lindas" en su d iscu rso  al P re s id e n te , pero que 
h a b ía  om itido  re fe r ir s e  a la guerra  y a la a lia n za  de A rg en tin a  
con el B ra s i l . De esto se enteró  el san juanino y en su nota 
a R u fin o  de E l iz a ld e , e l 29 de nov iem b re , le m an ifestó  
que hab ía  co n firm ad o  la opinión que la a lia n za  argentino- 
b ra s ileñ a  despertaba " .. .ta n to  en el pueblo como en el gobier
no n o rteam e rican o  un sen tim ien to  re p u ls iv o ... sin  tener 
en cu en ta  que e ra  el P a rag u ay  el que había dado e l paso 
de la d ec la ra c ió n  de la guerra  con su ataque a la p ro v in c ia  
de C o r r ie n te s " .I*

En  las notas p o ste rio res  que envió  a l m in is tro , le 
ag rad ec ió  las n o t ic ia s  sobre las o p eracio nes del e jé rc ito  
co n tra  el P a ra g u a y . S a rm ien to  se co ngratu ló  por "el entu
siasm o  y b r illa n te  d isc ip lin a  de nuestro  e jé r c ito .. ."  (cuando 
la re a lid a d , a esas a ltu ra s  estaba dem ostrando o tra  cosa], 
y que la ap rec iab a  com o excep c ió n  " ...d e  aquellos que aun 
han o lvidado las le cc io n es  en que por largos años los educó 
el c a u d illa je "  12.

B ro ta  m ucho optim ism o de este  docum ento . R e ite ró  
que la fa lsa  opinión estadounidense sobre la guerra  se debía 
a la fa lta  de co no cim ien to  de las causas y f in e s  que la o rig i
naron . opinión e rró nea  que. según é l. h ab ía  dejado de e x is t i r ,  
porque e l público  y la prensa del país del norte  hac ían  ju s t ic ia  
a las razo n es de la A rg e n tin a . En  esos m om entos, enero 
de 1066. los E stad o s Un idos tom aron una se r ie  de m edidas 
por la b e lig e ra n c ia  en la A m é ric a  del S u r. deteniendo o 
dem orando b arcos que sa lía n  h ac ia  este  rum bo, como el 
M eteo ro , sospechoso de h ace r e l s e rv ic io  de co rsa rio  bajo 
bandera ch ile n a  13. 11 12 13

11 Ibidem. N. York, noviembre 29 de 1865, págs. 197-198.

12 Ibidem. N. York, enero Io de 1866, págs. 199.

13 Ibidem, pág. 200.
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C a r t a s  de S arm ien to  a M ary  Mann

E n  el r ic o  e p is to la r io  de S a rm ie n te  a M ary  M ann , 
e l sa n ju a n in o  ilu s t ró  a la n o r te a m e r ic a n a  sob re  lo que iba 
suced ien d o  en los p a íse s  del P la t a , e l o rig en  h is tó r ic o  del 
c o n f l ic to  y del P a ra g u a y  com o n a c ió n , e xp re san d o  su p re o cu 
p ac ió n  por los g asto s que o cas io n ab a  la  g u e rra , que d is t ra ía  
los fondos que deb ían  se r  u t il iz a d o s  en su c ru z a d a  por la 
e d u ca c ió n  p opu la r a rg e n t in a . L a s  c a r ta s  la s  e sc r ib ió  desde 
N u eva  Y o rk . W ash in g to n  y ya  p re s id e n te , desde Buenos 
A ir e s .

D e e s ta  s e r ie , e sp e c ia l a te n c ió n  m e re ce  la c a r ta  
en la que vo lcó  sus re c u e rd o s  sobre  D o m in g u ito . L e  co m en tó  
que su h ijo  h a b ía  e s c r ito  a l d ia r io  T r ib u n a  c r it ic a n d o  a m a rg a 
m en te  e l a taq ue  a C u ru p a y t í . donde a f irm a b a  que los so ldados 
" c a ía n  com o en una co se ch a" y ape lando  a l pueblo a rg en tin o  
en nom bre deí honor n a c io n a l p ara  que se e n v ia ra n  m ás so ld a
dos y e le m e n to s  a l e jé r c it o . S a rm ie n to  la co n c lu yó  con 
t r is te z a  " . . .é l  e ra  un m uchacho  que asom aba a la v id a  y
fue s a c r if ic a d o "  14.

□ e  m an e ra  m uy p e c u lia r  in ic ió  a M ary  M ann en 
e l co n o c im ie n to  del P a ra g u a y , "p a ís  s itu ad o  le jo s  de las 
co s ta s  del m ar y poblado por a q u e lla s  c é le b re s  m is io n es 
de los je s u íta s " . S i P a ra g u a y  e ra  un país re tró g ra d o  y a t ra 
sado . la  cu lp a  f in a l , según S a rm ie n to , e ra  por los je s u íta s  
que gobernaron  aquel " c a t t le  h u m an o "^ , de! que se apoderó 
e l D r . F r a n c ia  p rim e ro  y los Ló p e z  después, d ir ig ién d o lo  
"por t re in ta  y c in co  a ñ o s .. .s in  m in is tro s , s in  ju e c e s . . .  s in  
m ás que un poco de te r ro r " . L a  h is to r ia  la co n c lu yó  con 
F ra n c is c o  So lano  L ó p e z , p resen tán d o lo  com o un am b ic io so  
dom inado r: 14 15

14 ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. Ob. cit. N. York, setiembre 27 
de 1864, pág. 271.

15 Ibidem. N. York octubre 3 de 1865, pág. 9. cattle (ganado) en 
el original.
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"...estuvo en Inglaterra de donde trajo cien 
aventureros militares, ingenieros, constructores 
de buques y han estado en secreto introduciendo 
armas, hasta que sintiéndose fuerte, un día 
casi sin alegar pretexto ha declarado la guerra 
al Brasil y a mi país, ocupando territorios, 
saqueando ciudades, transportando familias 
y arrojando los cadáveres de nuestros muertos 
al Río de la Plata para que lleguen flotando 
hasta nuestras ciudades..."

A  f in e s  del 6 6 , las n o t ic ia s  que le hace  lleg a r a M ary  
M ann sobre la s itu a c ió n  de la g uerra  son las que se re f ie re n  
a [a e s t ra te g ia  de H u m a itá . co m bate  que lo conm ovió  p ro fun
d am en te . L e  d esc rib ió  el p a isa je  que rodeaba a la fo r ta le z a , 
le va n tad a  e n tre  se lv a s  y pantanos, m ie n tra s  el e jé rc ito , 
"p e rm an ecien d o  en te rre n o  e strech o  y p e s t ile n te , perdiendo 
m illa re s  en e n fe rm e d a d e s ...D e sd e  que no han tom ado ya 
a H u m a itá , n u estra  s itu a c ió n  se hace  p e l ig ro s a ..." ^ .

C a rg ó  ¡as t in ta s  con negros p resag io s . D e l é x ito  
de lo que llam ab a  "d ispend iosa g uerra" dependía la re a liz a c ió n  
de sus m ás c a ra s  ideas: cóm o se iban a d estin a r fondos 
a la educació n  cuando la s itu a c ió n  se m ostraba llena  de 
nub arro n es?  C o n tin u ab a  quejándose del tra b a jo , rea lm en te  
d if ic u lto so  de m o stra r , a la opinión p úb lica  n o rte a m e rica n a  
"que lo que los paraguayos defienden  tan obstinadam ente  
no es su lib e rta d , sino el m ás sang u inario  e incontro lado  
despotism o de que se h a lla  hab lado", y luego de una se rie  
de co n s id e rac io n es sobre la fa lta  de lib e rta d e s  del pueblo 
paraguayo  añad ió : " . . .a s í  las co sas , el em perador b rasileño  
es un lib e rta d o r rep ub lican o  si se lo co m para  con los bárbaros 
reg en te s  que in vad ie ron  mi país" 18. 16 17 18

16 Ibidem, pág. 10.

17 Ibidem, N. York, agosto 3 de 1866, pág. 19.

18 Ibidem, N. York, octubre 12 de 1866, pág. 264 (en inglés).
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P o r e sta  época  re d a c tó  un fo lle to  e x p lic a t iv o  sobre 
la  h is to r ia  del P a ra g u a y  y la  g u e rra  de la  T r ip le  A lia n z a  
que. una v e z  im p re so , d is tr ib u y ó  e n tre  d ip lo m á tic o s , a m is ta 
des. a los p e r ió d ico s .

En  N o rte a m é r ic a  se co n tem p lab a  con d e sc o n fia n za  
e l poderío  del im p e rio  del B r a s i l ,  con e l t e r r i to r io  su d a m e ric a  
no m ás e x te n so  que . a liad o  a la  A rg e n t in a , ro m p ía  e l e q u ili
b rio  de poder en e l á re a  m e rid io n a l del h e m is fe r io . L o s  
ag en te s  d ip lo m á t ic o s  de los E s ta d o s  U n id o s , en e sta  p a rte  
del c o n t in e n te , aunque m a n tu v ie ro n  p re sc in d e n c ia  d u ran te  
e l c o n f l ic to , s im p a t iz a ro n  e v id e n te m e n te  con e l P a ra g u a y  
y So lano  L ó p e z  que se e n fre n ta b a  a la s  dos g randes n a c io n e s .

L o  m ism o  su ced ió  con la  op in ión  p u b lica  e stad o u n id en 
se . que a l c o n s id e ra r  a So lano  L ó p e z  com o h e ro e , p ro vo cab a  
la  ir r it a c ió n  de S a rm ie n to : " . . . lo s  d ia r io s  h a lla n  ú t i l ,  "se n sa tio  
n a l"  e s ta r  a fa v o r  de a q u e llo s  s a lv a je s . . .E s  en vano 
m o s tra r le s  la  v e rd a d .. .e s  p re c iso  que la  ra z a  g uaran/ se 
sobreponga a la  e u ro p a , que el t ira n o  c read o  por los je s u íta s  
nos dom ine a n o so tro s  que t ra b a ja m o s  por se r c iv i l iz a d o s " ^

L a  le c tu ra  de la  co rre sp o n d e n c ia  de los años 67 
y 6 8  r e v e la  que la  m a yo r p re o cu p ac ió n  de S a rm ie n to  fueron  
la s  su b le v a c io n e s  que se p ro d u je ro n  en e l in te r io r  de A rg e n t i
na y que o b servó  e ran  cau sad as  por los eng anches v io le n to s  
de so ldados y la  " im p e r ic ia  del g o b ie rn o " . C o n s id e ró  en to n ce s 
que toda la  A m é r ic a  del Su r e ra  un ca o s , te m ía  la ca íd a  
del gob ierno  de M it re  y un re c ru d e c im ie n to  de la g u e rra  
c i v i l ,  im p o s ib ilita n d o  a s í la s  e le c c io n e s  p ara  la re n o va c ió n  
p re s id e n c ia l . Se  co n s id e ra b a  e l ca n d id a to  m ás f irm e , s u f r ía  
por e l p a ís  y por é l. y la  d is ta n c ia  h a c ía  m ás aguda su ap ren 
s ió n : " . . .s u f r o  e l d e se n ca n to , que es la  ú lt im a  fo rm a  del 
d o lo r .. ."  V ió  con p es im ism o  su fu tu ro  pues no s e r ía  ca p az  
de v iv i r  en tos E s ta d o s  U n id o s" por fa lt a rm e  el c a r á c te r  
n o r te a m e ric a n o  p a ra  a b r irm e  p a so "2®. 19 20

19 Ibidem, Washington, enero 3 de 1867, pág. 21.

20 Ibidem, N. York, febrero 2 de 1867, pág. 25-26.
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L a s  pag inas que S a rm ie n to  e sc r ib ió  a M ary  Mann 
m ie n tra s  e stu vo  en los E s ta d o s  U n idos la s  co ntinuó  cuando 
se tra s la d o  a Buenos A ir e s . A l poco tiem po  de lle g a r le 
co m en to  el e fe c to  que al a su m ir la p re s id e n c ia , g e st io n a ría  
de in m ed ia to  la p az . E xp re só  S a rm ie n to  que. c ie r ta m e n te , 
sus p a r t id a r io s , por oposic ión  a M it re , querían  dar f in  a 
la co n tie n d a , idea que tam b ién  a la rm ó  al em p erad o r. S in  
em bargo , si en a lgún m om ento pensó a s í. S a rm ie n to  continuó 
la g u e rra .

C uando en la leg ació n  n o rte a m e ric a n a  en P a rag u ay  
su rg ie ro n  p ro b lem as con Solano Ló p e z , que causó  la in te rve n 
ción  de la  e scu ad ra  e stad o un id ense , le co m un icó  S a rm ie n to  
a M ary  M ann que la s a t is fa c c ió n  a los u lt ra je s  que req u e ría  
el pa ís del n o rte , d if ic u lta b a  la  re la c ió n  en tre  ¡os a liad o s , 
ya que los ag en tes n o rte a m e rica n o s  trab a jab an  en favo r 
de L ó p e z . L a  s itu a c ió n  que se p lan teó  fue por dem as co n fu sa : 
" ...[W a sh b u rn ] h asta  ahora estuvo  consp irando él como 
ag ente  de los E s ta d o s  U n idos en fa v o r de L ó p e z , para  co m p li
ca rn o s en una guerra  con su n ac ió n . W ebb. m in is tro  en 
e l B ra s i l , tra b a ja b a , sino en favo r de Ló p e z , en fo rz a r  a 
los a liad o s a h a ce r la p a z ...s u s  in fo rm e s a M r. Sew ard  eran  
h o s t ile s  a n o s o t ro s ..." ^ . Señaló  S a rm ie n to  que los agentes 
e stad o un id enses, que estab an  in stru id o s para u b ica rse  en 
fa v o r  de Ló p ez  y en co n tra  de los a liad o s , deb ieron cam b ia r 
su p ro ced er ante  el en tred ich o  su sc itad o  en el P a ra g u a y . 
Y  m ás aún . le contó a su am iga que hab ía rec ib id o  del e n v ia 
da. g enera l W o rth ing to n . la s  seguridades de que el gobierno 
n o rte a m e rica n o  le f a c i l i t a r ía  el cam ino  para que su gestión 
en la  p re s id en c ia  fu e ra  p róspera .

R eco n o c ió  S a rm ie n to  que nuestro  país no podía obrar 
a is la d a m e n te  por los deberes que im ponía e l T ratado  de 
A lia n z a  con e l B ra s il , y en este  sen tido  pensaba que. no 
o b stan te  la m a la  d isposic ión  de los agentes n o rteam e rican o s 
h a c ia  el im p e rio , iba a p e rm it ir  a la escuad ra  pasar a l P a ra 
guay. aún en ese m om ento b é lico  del s it io  de V i l ie ta . Pensaba . 21

21 Ibidem, Buenos Aires, noviembre 12 de 1868, pág. 66.
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finalm ente^  que si ios E s ta d o s  U n id o s no re a liz a b a  a c to s  
m ás h o s t ile s  c o n tra  B r a s i l ,  e ra  por d e fe re n c ia  a la R e p ú b lic a  
A rg e n t in a .

E n  enero  de 1869 le  co m u n icó  a M a ry  M ann la s  n o t ic ia s  
de la  b a ta lla  de L o m a s  V a le n t in a s , la  o cu p ac ió n  de A su n c ió n  
y de la s  a n g u stio sa s  m ed id as f in a le s  que tom ó So lano  Ló p e z  
en los ju ic io s  y fu s ila m ie n to s  a sus fa m il ia re s  y a lleg ad o s , 
m ed id as que S a rm ie n to  c a l i f ic ó  te r r ib le m e n te  " . . .s ó lo  en 
la s  ép o cas m ás ten eb ro sas  de los tiem p o s m ás b árb a ro s 
del mundo pueden e n c o n tra rse  e scen as  ig u a le s "22.

A l año s ig u ie n te , con la  n o t ic ia  de la m u e rte  de 
L ó p e z  y ef f in  de la  co n tie n d a  agregó que e ra  in ú t il in fo rm a r 
a la p rensa  n o rte a m e ric a n a  de ¡os h o rro re s  co m etid o s por 
L ó p e z , porque los d ia r io s  se la s  in g e n ia r ía n  "p ara  h a ce r 
c a e r  su od iosidad  sob re  los que los re p ite n " 23

A  e s ta  a ltu ra  de ¡os a c o n te c im ie n to s . S a rm ie n to  
le s o lic itó  a M ary  M ann que in te rv in ie ra  en d efen sa  de 
n u estro  p a ís , pues te m ía  una s itu a c ió n  c o n f l ic t iv a  con el 
B r a s i l .  C uando pasaron  los r ie sg o s de un posib le  ro m p im ien 
to . re f le x io n ó  que no esp eraba  que e l Im p erio  d e s is t ie ra  
ni de su p o lít ic a  ab so rb en te , ni de sus a van ce s  t e r r i to r ia le s , 
sab iendo  que en P a ra g u a y  m an te n ía  una fu e rte  g u a rn ic ió n , 
de t re s  m il ho m bres, co n tra  ios q u in ien to s e fe c t iv o s  de 
la s  fu e rz a s  a rg e n t in a s .

O tro s inform es a R ufino  de E liz a ld e

Con fe c h a  22 de n o v iem b re  de 1066 S a rm ie n to  le 
in fo rm ó  a R u fin o  de E l iz a ld e  de la  e n t re v is ta  que s o lic itó  
a l s e c re ta r io  de E s ta d o  n o rte a m e rica n o  p ara  re p lic a r  a 
la s  p ro te s ta s  e le va d a s  por B o lív ia  y P e rú . C o n c u rr ió  aco m p a
ñado del re p re se n ta n te  de B ra s i l .

22 Ibidem, Buenos Aires, enero 12 de 1869, pág. 73.

23 Ibidem, Buenos Aires, abril 12 de 1870, pág. 85.
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A  tenor del docum ento , la aud iencia  se habría  desarro 
llado a s í: p rim e ra m e n te , el b rasileño  D 'A zam b u ja  le exp licó  
a M r. Sew ard  las causas que habían llevado a B ra s il . U ruguay 
y A rg e n tin a  a F irm ar la a lia n za  co n tra  P a rag u ay , ana lizó  
los a lc a n ce s  del contenido del T ra ta d o , para co n c lu ir que 
la guerra  cu m p lía  con el p rogram a p o lít ico  que los Estado s 
Un idos deseaban para el co n tinen te  de prom over la lib re  
m a n ife s ta c ió n  de los pueblos y en este  caso del pueblo 
paraguayo , de co n s titu irse  "de acuerdo a la c iv iliz a c ió n  
del s ig lo " .

Luego de un cu arto  in te rm ed io , en que M r. Sew ard  
consu ltó  con el p resid en te  Johnson la co n testac ió n  que 
debía dar a los dos d ip lo m ático s , -según supuso Sa rm ien to - 
se reanudó la co n ve rsac ió n . E l s e c re ta r io  de Estado  dijo 
que el gobierno de los Estad o s U n idos, te rm inada  la guerra 
de seces ió n , estaban em peñados en cu ra r las heridas para 
re s ta b le c e r  la norm alidad  en el país, y por lo tanto  no se 
preocupaban mucho "por saber si los a liad o s tienen  o no 
ju s to s  m o tivo s para lle v a r  la guerra  a l P a ra g u a y ... o cuál 
de los b e lig e ran tes  fue el p rim er ag reso r, o cu á les son los 
f in e s  de la a lia n z a " ^ . Añad ió  que la guerra  se d esa rro llab a  
en una p arte  del co n tinen te  am erican o  muy d istan te  de 
los Estad o s Un idos como para in m iscu irse  en e lla  y . según 
S a rm ie n to . M r. Sew ard  h izo  la s ig u ien te  co m parac ió n : " . . . lo s  
m o v im ien to s a lud idos no in te resaban  m ás d ire c ta  o in d ire c ta  
m ente a los Estad o s Unidos que los m o vim ien to s de la luna, 
pues con igual in d ife re n c ia  m iraban  lo que pasaba en am bas 
p a rte s . conservando la m ás e s t r ic ta  n eu tra lid ad . L a
p o lít ic a  e x te r io r  del gobierno n o rteam erican o  era  la de 
no in te rve n c ió n .

Agregó que supuso que la guerra  del Pa rag uay  se ria  
b reve  y que le p a re c ía  a su gobierno que e ra  ya tiem po 
de lleg a r a un en tend im ien to  de paz que co n su lta ra  los 24 25

24 SARMIENTO, D. F. Obras Completas, Tomo XXXIV. Carta a Rufino 
de Elizalde, N. York, noviembre 22 de 1866, pág. 226.

25 Ibidem.
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in te re se s  de todos los b e lig e ra n te s . A  e ste  f in  su pa ís o fre c ía  
sus buenos o f ic io s  de m ed iac ió n  y e ra  en este  sen tido  que 
se hab ía  env iad o  in s tru c c io n e s  a M r. Webb y M r. K i r k ,  re p re 
se n ta n te s  d ip lo m á tico s  en R ío  de Ja n e iro  y Buenos A ire s  
re s p e c t iv a m e n te . H a s ta  a q u í S a rm ie n to  c a l i f ic o  com o g ra ta  
la  e n t re v is ta .

A  co n tin u a c ió n  pasó a co m u n ica r la segunda p a rte , 
en la  que e l s e c re ta r io  de E sta d o  le s  e xp re só  e l d isgusto  
del gob ierno de los E s ta d o s  U n idos por el p ro ced er de B ra s il 
y A rg e n t in a  con re sp e c to  a M r. C a r lo s  W ashburn . m in is tro  
n o rte a m e ric a n o  en e l P a ra g u a y , y le s  d ijo  que hab ía  dado 
orden a l buque de g u e rra  que lo tra n sp o rta b a , que fo rz a ra  
la lín e a  de b loqueo si e ra  n e ce sa r io  y a los re p re se n ta n te s  
d ip lo m á tico s  que p id ie ra n  sus p asa p o rte s , porque los E s ta d o s  
U n idos so sten ían  que un gob ierno n e u tra l t ie n e  pleno derecho  
a t r a t a r  con una nac ió n  b e lig e ra n te . Fu e  duro e l s e c re ta r ia  
de E s ta d o  con el re p re se n ta n te  de B ra s i l .  L e  reco rd ó  M r. 
S e w a rd  a D 'A z a m b u ja  que no e ra  la p r im e ra  v e z  que los 
E s ta d o s  U n id o s te n ía n  d erecho  a q u e ja rse  de la p o lít ic a  
del Im p e rio , pues d u ran te  la g u e r ra " .. .  con e l su r . el B ra s il 
dió a s ilo  en sus p u erto s a buques de g u e rra  co n fe d e rad o s, 
co n stitu yé n d o se  por ese a c to , en e l ú n ico  pueblo am e rica n o  
que dejo', en tan  c a la m ito s a  é p o ca , de p re s ta r  la  debida 
d e fe re n c ia  a la U n ión  n o rte a m e ric a n a " .

P o r supuesto  que D 'A z a m b u ja  re c h a z ó  el ca rg o . P e ro  
en los co m e n ta r io s  p o s te r io re s  a la  re u n ió n , M r. Sew ard  
¡es a d v ir t ió  a los dos que los gob iernos su d a m e rica n o s  eran  
e x c e s iv a m e n te  su sc e p t ib le s  en cu e s t io n e s  de honor, a lo 
que S a rm ie n to  le respond ió  que e l p ro ced im ie n to  de ¡os 
ag en te s  n o rte a m e ric a n o s  e ra  g e n e ra lm e n te  tan ag rio  y 
enconado que e l t ra to  se h a c ía  d if ic u lto s o .

E l san ju an in o  co n c lu yó  e ste  in fo rm e  a R u fin o  de 
E l iz a ld e  su g ir ien d o  la  co n v e n ie n c ia  de a c e p ta r  la  d o c tr in a  
de los E s ta d o s  U n id o s u t i l iz a d a  en e l caso  W ashburn . porque 
e s ta  n ac ió n  la  hab ía  a p licad o  d u ran te  la  g u e rra  de se ce s ió n . 26

26 Ibidem, pág. 229.
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al p e rm it ir  e l paso de un d ip lo m ático  fra n cé s  en tre  los 
estados del no rte  y del su r . De esta  su e rte , la adopción 
se r ía  re c íp ro c a .

S a rm ie n to , en terado  que el Congreso  n o rteam erican o  
a u to riza b a  a su p res id en te  a m ed ia r en Ja guerra  del P a ra 
guay. le envió  una c a r ta  a M r. K ir k .  En  e lla  le h ac ía  saber 
su d e sco n fia n za  de la cap ac id ad  de los agentes d ip lo m ático s 
de E E .U U . para  aseso ra r co rre c ta m e n te  en la cu estió n . 
D io  un ju ic io  m uy te rm in a n te :

"un arreglo duradero requeriría un perfecto 
conocimiento de los intereses de cada beligeran 
te, y a la verdad que dudo mucho si los agentes 
diplomáticos de los Estados Unidos en el 
Río de la Plata son competentes para estimarlos 
los rectamente"27.

F re n te  a la posib le m ed iación  de los Estad o s U n idos. 
S a rm ie n to  re m it ió  una la rg u ís im a  co m u n icac ió n  a R u fin o  
de E l iz a ld e . donde no sólo se lim itó  a p u n tu a liza r  las e n tre v is 
tas  y co n ve rsac io n e s que m antuvo , sino que le h izo lleg a r 
sus su g e re n c ia s  sobre el p ro ced im ien to  a seg u ir. E s  m ás. 
la acom pañó con un estud io  h is tó r ico  para la p a c if ic a c ió n  
de tas re p ú b lica s  del P la ta  del que los d ip lo m ático s  a rgentinos 
deb ían tom ar co n o c im ien to .

S a rm ie n to  p lanteó  en este  docum ento la co n ven ien cia  
de a ce p ta r  la m ed iación  n o rte a m e rica n a  porque a la guerra 
hab ía  que darle  un fin . Sostuvo  la h ip ó tes is  de que si la fo rta le z a  
de H u m a itá  no fu e ra  tom ada por los a liad o s o que re su lta ra  
co sto s ís im o  d e s tru ir la , qué su ce d e ría ?  En  este  caso se pagaría  
m uy c a ra  la v ic to r ia . P o r esto  debía a ce p ta rse  la m ed iación , 
aunque fu e ra  duro res ig n a rse  a la idea de no poder co n c lu ir 
de o tro  modo la g u e rra . A ñad ió  que. con el P a rag u ay  indepen
d ie n te . no hab ía g a ra n tía s  sobre un nuevo posible ataque 
y. en el caso de las fo r ta le z a s , debía A rg en tin a  co n stru ir 
o tra s  sobre e l r ío  P a ra n á . 27

27 Ibidem. Carta a Robert Kirk. N. York, diciembre 20 de 1866, 
pág. 232.
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A  c o n t in u a c ió n  e sg r im ió  su te s is  de Fed e rac ió n  de 
fas  r e p ú b lic a s  p Ja te n se s . E l  m o m en to  e ra  fa v o ra b le , so s tu vo , 
porque " la  in s t itu c ió n  im p e r ia l e s tá  en d is fa v o r  en la  A m é r i
c a . . .  L a  reu n ió n  de pequeños e sta d o s  por n a c io n a lid a d e s  
en cu e rp o s  m á s  fu e r te s  es la  e vo lu c ió n  de n u estro  s ig lo " . 
C o m o  c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  de la  c o n c re c ió n  de e sta  
p ro p u e s ta , la  R e p ú b lic a  A rg e n t in a  s a ld r ía  "g lo rio sa m e n te  
de la  g u e rra , a p a r ta r ía  p a ra  lo Fu tu ro  la p re p o n d e ra n c ia  
b ra s ile ñ a  en e l R ío  de la  P la t a  y la s  g u e rra s  e n tre  la s  R e p ú 
b l ic a s " 28.

E r a  m u y im p o rta n te  p a ra  S a rm ie n to , a c e p ta r  la 
m e d ia c ió n  de lo s E s ta d o s  U n id o s , o que Fuera  e l p a ís  del 
n o r te  e l á rb it ro  F in a l. P o rq u é ?  S ig u ió  S a rm ie n to : " la  cu e s tió n  
e n t re  la  R e p ú b lic a  A rg e n t in a  y e l P a ra g u a y  es cu e s tió n  
de " se c e s ió n "  y la  c o n c ie n c ia  de todo n o rte a m e ric a n o  no 
a d m ite  e l d e re c h o  de s e c e s ió n " 28. P re te n d ía  de e ste  modo, 
v o lc a r  la s  s im p a t ía s  de lo s E E U U  h a c ia  n u e stro  p a ís . A l 
m ism o  t ie m p o  s u g e r ía  que no se d ie ra n  a co n o ce r e s ta s  
p re te n s io n e s  a lo s b e l ig e ra n te s . A ñ a d ió :

"El Paraguay, más que otro alguno, debe 
ignorar, por ejemplo, que la República Argenti
na...pide su reincorporación al Estado federal 
de que por tradición y un pacto solemne formó 
parte" 28

S o l ic it ó  que e s ta  t e s itu ra  fu e ra  a c e p ta d a  por el gob ierno  
a rg e n t in o , co m e n ta n d o  que lo s e n v ia d o s  b ra s ile ñ o s  en los 
E s ta d o s  U n id o s  e s ta b a n  a l ta n to  de la  p o s ib ilid ad  y "no 
han  d e m o s tra d o , en c o n v e rs a c ió n  p a r t ic u la r , a v e rs ió n  a 
la  id e a " 28.

D e ta l ló  co n  m in u c io s id a d  la  d o cu m e n ta c ió n  que 
d eb ía  l le v a r  e l co m is io n a d o  a rg e n t in o , desde la s  "co p ia s  
le g a liz a d a s  de la  c é d u la  que c re ó  e l V ir r e in a to , de la s  n o ta s  
de la  J u n ta  de l P a ra g u a y  re c o n o c ie n d o  fo rm a r  un cu erpo  
de n a c ió n  co n  la s  o t ra s  p ro v in c ia s , del t ra ta d o  en que se 
re c o n o c ió  p ro v in c ia  fe d e ra d a ...^ 8 y que s e r ía  co n v e n ie n te

28 Ibidem. Carta a Rufino de Elizalde. N. Y. enero 21 de 1867,

162



que paraguayos s im p a tiza n te s  de ios a liados acom pañaran 
a i com isionado a rg en tino .

A d v ir t ió  que las rep ú b licas de! P a c íf ic o , en e sp ecia l 
C h ile , se opondrían a este  propósito , "en v irtu d  de la ¡dea 
p re va len te  del eq u ilib rio  de nulidades p o lít ic a s " . Aseguró 
Sa rm ie n to  que el odio de las naciones sud am ericanas contra  
B ra s il , no e xc lu ía  los ce lo s co ntra  ¡as rep úb licas herm anas, 
y "se opondrían a que la R ep ú b lica , en el R ío  de la P la ta  
adquiera  ro b u stez , único contrapeso e fe c t iv o  a aquella  
p rep o n d e ran c ia ... la ocasión presente se r ía  favo rab le  para 
te n ta r la re co n stru cc ió n  de tas P ro v in c ia s  Un¡das"28. Pensó 
que una reo rg an izac ió n  p o lít ica  sem e jan te , o fre c ía  g aran tías  
de paz a l B ra s il y daba al em perador la g lo ria  de haber 
fundado una gran R ep ú b lica  sin que el Im perio  s a c r if ic a ra  
nada.

Com o d ijim o s a n te r io rm e n te , esta  nota se acom pañó 
con un anexo que bajo el t ítu lo  de "P a c if ic a c ió n  del R ío  
de la P la ta "  in c lu ía  los an teced en tes h is tó rico s  de la fo rm a
ción de las rep ú b licas  del P la ta , su s itu ac ió n  g eo p o lítica , 
g eo g ra fía , pob lación , in st itu c io n e s , in te rese s  co m e rc ia le s , 
e l a n á lis is  de la p o lít ic a  que llevó  a la in ic ia c ió n  de la guerra , 
e tc . En  este  aspecto , es de d estaca r que en el e sc r ito . S a r
m iento  exp resó  que era  un hecho confesado "por los defenso
res del P a rag u ay  que la guerra a c tu a l se em prendió con 
la cooperac ión  del genera l U rq u iza . que no correspondió , 
sin  em bargo , a aq ue llas le g ít im as  e sp e ra n za s"^ . Sostuvo 
tam bién  que la p resen c ia  del B ra s il en el co n flic to  hacía  
que no fu e ra  una guerra  c iv i l  en tre  fra cc io n e s  del antiguo 
v ir re in a to .

pág. 233 y sig. Por la importancia de este documento se citan 
textualmente varias frases que corresponden al mismo, con igual 
número de cita.
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N ota af D a ily  A d v e rtise r

E í  p e rio d ism o  n o rte a m e ric a n o  a ta c ó  a A rg e n t in a  
por su a lia n z a  con e l Im p e rio  e s c la v is t a . D esde  B o sto n , 
e l 3 de ju n io  de 186B. S a rm ie n to  en v ió  una e x te n sa  re fu ta c ió n  
a los a r t íc u lo s  que e ste  d ia r io  hab ía  p u b licad o  co n tra  
la T r ip le  A l ia n z a . En  e lla  aseguro  que e ran  la s  p a la b ra s  
Im p erio  y R e p ú b lic a  la s  que engañaban a^la op in ión p ú b lica  
n o r te a m e r ic a n a , in c lin a d a  a fa v o r  de L ó p e z , que e ra  "e l 
je f e  h e re d ita r io  de la s  t r ib u s  in d ian as  g u a ra n íe s  que h ab itan  
e l P a ra g u a y "2 .̂

E xp re só  que la a rb it ra r ie d a d  de So lano  Ló p e z  e ra  
m ayo r que la  de N apo león  y e l Z a r  de R u s ia , y que e l P a ra 
guay e ra  "una p la n ta c ió n  con un m illó n  de ind ios en v e z  
de n eg ro s, que se co n s id e rab an  a s í  m ism o s la  p rop iedad  
de la  fa m il ia  L ó p e z  y lo d e fien d en  porque sus je f e s  pe lean  
c o n tra  los hom bres b lan co s que e llo s  o d ia n "29 30 31.

E l  p e rió d ico  hab ía  señ a lado  que e l B ra s i l  m an te n ía  
la  e s c la v itu d , que todo e l mundo c iv i l iz a d o  rep u d iab a , a 
lo que S a rm ie n to  re p lic ó  que si e l A d v e r t is e r  acu sab a  al 
em p erad o r b ra s ile ñ o  por los e sc la v o s  "com o los E s ta d o s  
U n idos los ten ían  h asta  hace  cu a tro  años" tam b ién  deb ía 
e x te n d e r la  a cu sa c ió n  a So lano  L ó p e z , que te n ía  e sc la v o s  
a los p a rag u ayo s .

D ijo  S a rm ie n to , hac ien do  una co m p a rac ió n  con Ja 
g u e rra  c iv i l  del pa ís  del n o rte , que So lano  Ló p e z  se hab ía  
e n ce rra d o  en H u m a itá . después de haber sido rech azad o  
en o tro s  lu g a re s , fo r ta le z a  tan inexpugnab le  "com o e l fu e rte  
S u m p te r . que los E s ta d o s  U n idos no p ud ie ran  to m ar en 
t re s  años", y le p reguntó  a l e d ito r ia l is t a : "acaso  los reb e ld es  
del su r m e re c ie ro n  la s  s im p a t ía s  de la hum an idad  porquei
d efen d ie ro n  h e ro ica m e n te  e l fu e r te  S u m p te r" ? 01.

29 Ibidem. A los editores del diario de Boston "Daily Advertiser". 
Tremont House, Boston, junio 3 de 1868, pág. 251.

30 Ibidem, pág. 252.

31 Idem.

164



L a  nota co n tien e  té rm in o s m uy duros. R ech azó  todos 
y cad a  uno de los a rg um entos que. con ad m irac ió n  y defend ien 
do a i P a ra g u a y , publicó  el A d v e r t is e r . A d em ás. S a rm ie n to , 
les aco n se jó  a los e d ito r ia l is ta s  lee r la re la c ió n  de v ia je  
del ca p itá n  Page a l P a ra g u a y , para conocer m ejo r sobre 
los te m as que tra ta b a n , reco rd ánd o les que la nación  g uaran í 
no hab ía  tom ado p arte  en la revo lu c ió n  para la independencia , 
m anten iéndose  en lo que c a l if ic ó  de "la  m ás b ru ta l t ira n ía  
co nocid a  e n tre  los pueblos de ra z a  eu ro p ea". Y  añadió :

"La República Argentina aliada con el Brasil 
y el Uruguay para defenderse a sí mismos 
contra la conquista de López, abolió la esclavi
tud cincuenta años antes que los Estados 
Unidos la aboliesen, y no es de éstos que 
ha recibido lecciones sobre este asunto, aunque 
ha imitado su Constitución federal... no tiene 
Argentina tampoco esclavos ningunos que 
llevar al Paraguay"

C on fiden cia l de Sarm iento a Rufino de E liza ld e

En  ¡a d ocum entacifln  re m it id a  desde los Estado s 
U n idos al m in is tro  E l iz a ld e . se en cu en tra  una nota co n fid en
c ia l en la que da cu en ta  de una co n versac ió n  m anten ida 
con el rep re sen tan te  D 'A zam b u ja  de B ra s il . Le  expresó 
S a rm ie n to  a l m in is tro  que. en el d iá logo . le había advertido  
al fu n c io n a rio  ca r io c a  que las opiniones que v e r t ía  sobre 
la s  m edidas a to m ar, luego de te rm inada  la g uerra , eran 
p erso n a le s .

E s  por esto  m ism o , por ser opinión personal de Sarm ien  
to , que re su lta  de in te re s  co n o ce rla s . L a  nota no lle v a  fe ch a ; 
por la te m á t ic a  de su contenido p resum im os que fue e sc r ita  
en 1860. 32

32 Ibidem, pág. 253.
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V o lv ió  a re p la n te a r  su an tig uo  p ro y e c to : que e í P a ra 
guay y la B an da  O r ie n ta l fo rm a ra n  una fe d e ra c ió n  con 
la  R e p ú b lic a  A rg e n t in a  com o rem ed io  p o lít ic o  d e f in it iv o  
p ara  la  s itu a c ió n , crean d o  "un E s ta d o  de la  lengua c a s te l la 
n a . . .  que a le je  por su re sp o n sa b ilid a d  la s  o cas io n es de gue
r ra  "33.

C o n s id e ró  que. se p a ra d a s , s ie m p re  e x is t i r ía n  e n tre  
la s  re p ú b lic a s  p la te n se s  d isp a r id a d e s  de fu e rz a s , in te re se s  
y e x te n s ió n , que p ro v o c a r ía n  ro ce s  y h o s t ilid a d e s  y que 
la  e x p e r ie n c ia  h ab ía  d em o strad o  que la  c re a c ió n  del U ru g u ay  
"h ab ía  s ido  e l m ás d esastro so  f ia s c o " . L e  a rg u m en tó  que 
si b ien  nad ie  podía resp o n d er del p o rv e n ir , a l B ra s i l  le  co n ve
n ía  e s ta  c re a c ió n , p ara  no v e rse  e n vu e lto  en g u e rras  ru in o sas  
y que deb ía  c o n s id e ra r  que e í s is te m a  rep u b lican o  estab a  
aseg urad o  d en tro  del mundo c iv i l iz a d o  y en cam b io  e l reg im en  
im p e r ia l e n tra b a  en c r is is .

T ra n s m it ió  S a rm ie n to  a E l iz a ld e  que. en la  o cas ió n , 
le  reco rd ó  a l fu n c io n a r io  b ra s ile ñ o  que e sta  p rop uesta  ya 
la  hab ía  in d icad o  en A rg iró p o lis  y que nad ie  se hab ía  adherido  
a e í la . sa lvo  e í u ruguayo  H e rre ra  y O bes. A g regó  que la 
R e p ú b lic a  A rg e n t in a  lo ún ico  que ganaba con e ste  p ro ye c to , 
e ra  seg u rid ad  e x te r io r .

C o m u n icó  que D 'A z a m b u ja  a ce p ta b a  y ve ía  posib les 
la s  su g e re n c ia s  p ro p u e sta s , hab ida cu en ta  que e í B ra s il 
e sta b a  b ien d isp u esto  en fa v o r  de la s  re p ú b lic a s  del P la ta  
y la  A rg e n t in a  gobernada "por un hom bre p ru d en te , no 
siendo  seguro  que la  m ism a  p o lít ic a  re in a se  en o tra s  a d m in is 
t r a c io n e s " ^  p ro m etié n d o le  h a b la r con e l em perad o r en 
e ste  se n tid o .

S a rm ie n to  tam b ién  propuso a d q u ir ir  en E E U U  a rm a 
m en to s con d estin o  a la g u e rra  y le su g ir ió  a E l iz a ld e  c o n tra 
ta r  m il so ldados a le m a n e s  con d estin o  a l e jé rc ito  a rg en tin o  33 34

33 Ibidem. Al ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Argentina Confidencial, pág. 306.

34 Ibidem, pág. 307.
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en e l P a ra g u a y . E s to s  hom bres hab ían  se rv id o  en la c a b a lle r ía  
del su r -d ijo -  y se en co n tra b a n  sin  tra b a jo .

S arm ien to  en la p residen cia  de la N ación

Lu eg o  de a su m ir D om ingo F .  S a rm ie n to  la p re s id en c ia  
de la  N a c ió n , y d u ran te  su tra n sc u rso , co n clu yó  la g u e rra . 
D eb ió  o cu p arse  de la s  n e g o c ia c io n es  de paz que se in ic ia ro n  
d u ra n te  su g estió n  con sus m in is tro s  de R e la c io n e s  E x te r io re s , 
s u c e s iv a m e n te  M arian o  V a re ta  y C a r lo s  T e je d o r . No o b stan te , 
a p esa r de la  c re e n c ia  g e n e ra liz a d a  que la d a ría  ráp id am en te  
por co n c lu id a , la s  a cc io n e s  b é lic a s  co n tin u a ro n  duran te  
los dos p rim e ro s  años de su g estió n .

L a  p a lab ra  o f ic ia l  sobre la g u e rra  la dió S a rm ie n to  
en los m e n sa je s  a l C o ng reso  a! a b r ir  los períodos le g is la t iv o s  
de se s io n e s  o rd in a r ia s . D ió  aq u í cu en ta  de la s  n eg o c iac io n es 
que se iban re a liz a n d o  para  el cu m p lim ie n to  del T ra ta d o  
de A l ia n z a . los c re c id o s  gastos que la  g u e rra  hab ía  ocasionado 
y los e m p ré s t ito s  a que debió re c u r r ir s e  para  h a c e r le s  F ren te . 
H iz o  vo to s  por la in d ep en d en c ia , p rosperidad  y lib e rta d  
p a ra g u aya  y co m u n icó , en e l m ensa je  del I o de m ayo de 
1070. que la G u a rd ia  N a c io n a l hab ía  sido lic e n c ia d a  y pagados 
los sue ld o s a tra sa d o s .

So stu vo  que la s  d ife re n c ia s  su rg id as  e n tre  los a liad o s 
se r ía n  re s u e lta s  de m an e ra  am ig ab le  y c o n c i l ia to r ia . In fo rm ó 
en g en e ra l -co m o a los m en sa je s  co rresp o nd e- sobre la 
m is ió n  M it re  a l B ra s i l  y la s  g estio nes que d e sa rro lla b a , 
d e sm in tió  los ru m o res  de h o stilid a d e s  e n tre  A rg e n tin a  y 
B ra s i l  d esp e rtad o s , -según é l-  por la ren o vac ió n  de ¡os a rm a 
m en to s n a v a le s  que d ispuso . D ijo  que e ra  n e ce sa rio  m e jo ra r 
la s  d e f ic ie n c ia s  de la m a rin a  y que "n u estro s  ve c in o s , para  
se r f e l ic e s , no n e c e s ita n  p re c isa m e n te  que la R e p ú b lica  
A rg e n t in a  re n u n c ie  a todo m edio de d e fe n sa ...n in g u n a  cu es
tió n  con e l B ra s i l  puede lle v a rn o s  a la g u e rra "^ . 35

35 MABRAGAÑA, Los Mensajes. Tomo III. Mensaje del Presidente Domingo 
f. Sarmiento. de mayo de 1874. págs. 369-370.
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□ e  e sp e c ia l in te ré s  son los pape les del P re s id e n te , 
que re v e la n  su an im osidad  co n tra  e l g en era l G e íly  y Obes 
que estab a  a l mando del e jé rc ito  a rg en tin o  en el P a ra g u a y . 
A f c u e s t io n a r le  a S a rm ie n to  v a r ia s  design ac io n es y o tra s 
m ed idas que d ispuso , las re la c io n e s  e n tre  am bos fueron 
m uy t ir a n te s . L a  p erso na lidad  del san juan ino  no iba a p e rm it ir  
que se a v a s a lla ra  ¡a au to rid ad  p re s id e n c ia l, y lo su stitu yó  
por e l b rig a d ie r  E m ilio  M it re .

Cuando le  e sc r ib ió  a M itre  co m un icánd o le  la d ec is ió n  
o f ic ia l .  le exp resó  que co m prend ía  su estado  de án im o al 
to m a r e l mando de un e jé rc ito  que o tro  hab ía  conducido 
a la  v ic to r ia , y le expuso una se r ie  de co n s id e ra c io n es  sobre 
e l e s ta b le c im ie n to  de un orden c iv i l  en e l P a ra g u a y  que 
a se g u ra ra  la  buena vo lu n tad  del nuevo gob ierno . P a ra  esto 
le a co n se jab a  que lle v a ra  a la  p rá c t ic a  una p o lít ic a  c o n c ilia to  
r ia  y p rud ente  con p arag u ayo s y b ra s ile ñ o s , agregando que 
te n ía  c o n fia n z a  en el p ro ced er del b rig a d ie r  M itre  en este  
se n tid o .

S a rm ie n to  d esco n fió  de la  p o lít ic a  b ra s ile ñ a :

"No sé cual sea la política del Brasil. Aquí 
ha insinuado la conveniencia de hacer perpetua 
la garantía de la independencia, como si se 
precaviese contra la posibilidad de una anexión 
solicitada por los paraguayos. Ha insinuado 
también la conveniencia de decidir las cuestio
nes posibles en Río de Janeiro, cosa que dejaría 
creer que trata de influirnos...Nada de eso 
sucederá"-^

L e  e ra  duro te n e r  que a c e p ta r  que su an tig u o  em peño 
de v e r  fe d e ra r  a P a ra g u a y  con A rg e n t in a  y U ru g u ay  se 
e s fu m a b a . O tro  p ro b le m a  que debió a fro n ta r  fue  e l 
l ic é n c ia m ie n to  p a u la t in o  del e jé r c it o , u b ic a r  la s  tro p a s  
en (a f ro n te ra  en la  lu ch a  c o n tra  los in d io s o en el in te r io r ,

36 SARMIENTO, D. F. Obras Completas. Tomo L Papeles del Presidente 
1, pág. 121.
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co n tra  anunciados le van tam ie n to s . D escon fiad o , no quiso 
e n ca rg a r a los gobiernos de p ro v in c ia  e sta s  operaciones.

L e  exp resó  en c a r ta  a M itre  que no podía com prender 
cómo el e jé rc ito , "una vanguard ia , un co rneta  s iq u iera" 
no hub iera  perseguido a Ló p ez después de la b a ta lla  de 
Lo m as V a le n t in a s . No se e xp licab a  lo que denominaba 
"vergonzosas p aradas", con un e jé rc ito  de tre in ta  m il 
hom bres, detenido tre s  años fre n te  a H u m a itá . D ijo  "nos 
o lv idam os que somos pobres" y que San M artín  había libertado  
C h ile  con tre s  m il so ldados.

A p laud ió  la decis ión  de E m ilio  M itre  de no e n tra r 
con el e jé rc ito  a A sunción  "dejando a la so ldadesca b ra s ile ra  
robar a sus a n c h a s ... E s ta  guerra tom ará  proporciones 
co lo sa le s  en la h is to r ia  y es bueno que nuestro  nombre 
fig u re  lim p io  de todo re p ro ch e "^ .

Vió S a rm ien to  entonces con c la rid ad  las ap etenc ias 
b ra s ileñ a s  y tam bién  a d v irt ió  que Estado s Unidos no d e ja ría  
tom ar a l B ra s il v e n ta ja s  sobre A rg e n tin a . L e  com unicó 
a E m ilio  M itre  que una escuad ra  n o rteam erican a  se u b ica ría  
en el R ío  de la P la ta  y "aunque no debemos o lv idarnos de 
la rudeza  del yan kee . en el fondo estrán  con nosotros, cuando 
hayam os de d ec ir con derecho , hasta aqu í no m á s ... sea 
ob secuen te , p rec isam en te  porque no tenem os que tem er 
nada"38.

□  tro  tem a que lo preocupó fue el de la salud de 
los soldados y a l resp ecto  recom endaba seve ras  m edidas 
y cu idados a tom ar con la tropa : "cuidado general con la 
s í f i l i s ,  nos pueden in fe s ta r  la R ep ú b lica  con las enferm edades 
que co n tra ig a  el e jé rc ito ..." -^ . E l b rigad ie r E m ilio  M itre  
le pedía -a esa a ltu ra  de la co ntienda- soldados de re fre sco , 
que Sa rm ie n to  ni quería  ni estaba en cond iciones de e n v ia r . 37 38 39

37 Ibidem. Carta al gral. en Jefe Emilio Mitre. Buenos Aires, 
enero 21 de 1869 pág. 127.

38 Ibidem.

39 Idem.
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En  o tra  c a r ta , e I p re s id en te  le e xp licó  que el 
t r iu n v ira to  in s t itu id o  en e l P a ra g u a y  com o gobierno 
p ro v iso rio , no e ra  gobierno ni ten ía  el poder, pero había 
ten ido  que ced e r "en la fo rm a  s in  abandonar e l fondo , porque 
todo lit ig io  debe ten e r un f in  y e n tre  a liad o s a algo 
ig u a lm en te  a ce p ta b le  debe a r r ib a rs e " 40. E s  en e sta  c a r ta  
donde por p rim e ra  v e z  p ro ye ctó  sobre el fu tu ro  de P a rag u ay  
s in  r e fe r ir s e  a la fe d e ra c ió n  de n ac io n es p la te n se s . D ijo  
que "n u estro s  in te re se s  en e l P a ra g u a y  están  lim ita d o s  
a que sea f e l iz .  lib re  y p e rm a n e zca  tran q u ilo  para  seguridad  
de sus v e c in o s "4*. No podía a f irm a r  cóm o co nseg u ir que 
se cu m p lie ra  e sta  in te n c ió n  y . e n tre  o tro s supuestos, d ijo 
que hab ía  que c o n fia r  m ucho en la P ro v id e n c ia . Tam poco  
le in te re só , in ic ia lm e n te . que co n c lu id a  la g u e rra . Ló p ez  
e sc a p a ra .

En  agosto  23 de 1869 para  S a rm ie n to  la  g u e rra  estab a  
te rm in a d a , y a s í le e sc r ib ió  a E m ilio  M it re , apurándolo  
p ara  que to m ara  la s  m ed idas co n d u cen tes a l ic e n c ia r  a 
Jos cu erp o s en R o s a r io , pues te n ía  tem o r de que el desarm e 
y p o ste r io r  desbande de la tropa o r ig in a ra  se r io s  p rob lem as 
in te rn o s . L e  anunc ió  que estab a  negociando un e m p ré st ito  
p ara  pagar a tos so ldados los sue ldos a tra sad o s  a n te s  de 
d a rlo s  de b a ja , rep aran d o  ¡o que co n sid erab a  e ra  una 
in ju s t ic ia , "sino  se ré  la  v íc t im a  de la p a tr ia  que m ando, 
p ród iga en sa n g re , p a rca  en d in e ro "4 .̂ En  e ste  sen tid o  
tam b ién  le e sc r ib ió  a l gobernador de la  p ro v in c ia  de Buenos 
A ir e s  p ara  que e l B an co  P ro v in c ia  le a d e la n ta ra  e l d inero  
n e c e s a r io . A co n se jó  que los c a b a llo s  fu e ra n  u t il iz a d o s  en 
p e rseg u ir  a So lano  L ó p e z  porque e ra  m uy a lto  e l f le te  para  
r e m it ir lo s  a l p a ís , aunque le p id ió  a M itre  su g e re n c ia s  sobre 
e l t ra s la d o  s in  co sto s  p a ra  e l e ra r io .

40 Ibidem. Carta al gral. en Jefe Emilio Mitre. Bs. Aires, junio 
26 de 1869 pág. 181.

41 Idem.

42 Ibidem. Bs. Aires, agosto 23 de 1869, pág. 236.
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Introducción a los 'Papeles del tirano del Paraguay”

E l gobierno argentino  publicó en 1069 un fo lle to  
sobre los papeles de Solano Ló p ez encontrados en el Paraguay 
y tom ados por los a liad o s, con una in troducción  que escrib ió  
S a rm ie n to .

C o m enzó , en e sta  docum entación , acusando a la 
opinión p úb lica  de A m é ric a  y Eu ro p a , de la hostilidad  d e c la ra 
da a los a liados y . en e sp e c ia l, a la R ep ú b lica  A rg en tin a  
por su a lia n za  con el B ra s i l . Aseguró que la verdadera  causa 
de la an im ad vers ió n  e ra  el hecho que el T ra tad o  de A lia n za  
f i ja r a  los lím ite s  te r r ito r ia le s  al Parag uay y que se ve ían  
las am b ic io nes de B ra s il de extend er su te r r ito r io ."H e  aquí 
la se c re ta  causa  de la adversión  su sc itad a  desde V enezue la  
hasta  C h ile  co n tra  los a lia d o s"^ . A cusó  a los ch ilenos 
de ilu sos, "com o Don Q u ijo te " , en su va lo rac ió n  sobre el 
P a ra g u a y  "que no conocen sino de oídas en C h ile " .

En  la in tro d u cc ió n  esc rib ió  con d e ta lle s  sobre la 
geo gra fía  y toda la h is to r ia  p araguaya , desde que era  parte  
in teg ran te  del V irre y n a to  del R ío  de la P la ta : por su organ iza  
ción la consideró  un fragm ento  del mundo antiguo . D el 
□ r .  F ra n c ia  e sc rib ió  que e ra  "un som brío  d ic tad o r que se 
co n tra jo  a g u a ran iza r a parte  de la población descend iente 
de europeos españo les y a e x te rm in a r  los pocos pen insu lares 
(250]que pud ieran e s to rb a r lo "^ .

A n a lizó  lo que creyó  eran  los p lanes ev id en tes de 
Solano Ló p ez de co n stru ir  un im p erio , rea lizan d o  una cam pa
ña para co n q u ista r e l M atto  G rosso .

"...ocupando al paso a Corrientes y Entre 
Ríos, tomaba la Uruguayana brasilera, para 
avanzar hasta Montevideo como libertador 43 44

43 SARMIENTO, D. F. Obras Completas. Tomo XXXIV, pág. 314.

44 Ibidem, pág. 318.
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y aliado, haciendo flamear la bandera paraguaya 
sobre el cerro que le dio su nombre...así en 
una campaña de un mes o dos quedaba fundado 
un imperio..

C re y ó  que a l m a r is c a l So lano  Ló p e z  le fa ltó  in te lig e n 
c ia  para  l le v a r  a cabo e ste  p ropósito  y ju zg ó  que la  causa  
de la  abn eg ació n  del pueblo p aragu ayo  en la  g u e rra  se debió 
a l te r ro r  en que estab a  sum ido . Se e xp la yó  sobre  la s  órdenes 
que Ló p e z  p rep a rab a  p ara  el e jé rc ito . los ca s t ig o s  y fu s i la 
m ien to s  que im puso an te  la s  co n sp ira c io n e s .

P reg u n ta b a  S a rm ie n to  dónde estab an  los p ris io n e ro s  
a rg e n tin o s , cóm o m u rie ro n  los que fa l le c ie ro n  en la s  p ris io n es 
y que se sab ía  que e l co ro n e l G asp a r C am p o s, herm ano  
de los g e n e ra le s  L u is  M a ría  y M anuel C am p o s, hab ía  m uerto  
de ham bre  y que P a t r ic io  G o ro stia g a  de in a n ic ió n , en tra b a jo s  
fo rza d o s . Se re m it ió  a o tro s  d ato s consignados en el R e g is tro  
de R e sq u ín . d e ta lla n d o  los h o rro re s  de la  g u e rra .

En  los m o m ento s de la s  t r a t a t iv a s  del cu m p lim ie n to  
deJ T ra ta d o  de A lia n z a , e sc r ib ió  S a rm ie n to  unos apuntes 
que debían s e r v ir  de norm a a su m in is tro  de R e la c io n e s  
E x te r io r e s . L o s  in ic ió  con un a n á lis is  de la s  co n se cu e n c ia s  
no pensadas de la  g u e rra  que se d ijo  "e ra  a l t ira n o  y no 
a l pueb lo ", y una de e lla s  e ra  el gran gasto  que hab ía  dem anda 
do a los a liad o s  y la deuda con que e l P a ra g u a y  quedaba, 
d e s tru id a  su e co n o m ía : " la s  g en e rac io n es fu tu ra s  quedarán , 
pues, a e s ta r  a los té rm in o s  del T ra ta d o  de A lia n z a , o b lig a
d a s ...a  pagar la  deuda enorm e que d e ja r ía  la p r e s e n t e " ^

R azo n ó  S a rm ie n to  que a l te rm in a r  la  g u e rra , no 
se deb ía  e x ig ir  lo im po sib le  en cu an to  a l pago de la deuda. 
Tam p o co  se podía im poner a l P a ra g u a y  que no co n s tru y e ra  
fo r ta le z a s , porque e ra  c o a r ta r  su in d ep en d en c ia . A  la a cc ió n  
de B ra s i l ,  de m a n te n e r su e jé rc ito  ocupando la  nac ió n  para  
c o n se rv a r  e l orden exp re só : 45 46

45 Ibidem, pág. 321.

46 Ibidem, pág. 332.
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"Las mismas objeciones tienen el dejar fuerzas 
auxiliares para conservar el orden en el Para
guay. Todas las protestas que los aliados 
hagan de no querer influir en los negocios 
domésticos del Paraguay serán desmentidas 
en el concepto de los extraños, por la presencia 
de sus tropas" 4̂

E l Pa rag u ay  quedaba en un estado de im potencia  
ta l -d ijo -  que no e n fre n ta r ía  o tra  g uerra , sa lvo  que alguna 
nación le f a c i l i t a ra  a rm as , d inero y hom bres, por lo que 
no hab ía  nada que tem er.

A d v ir t ió  que otro de los in co nven ien tes que surgía 
del d esastre  paraguayo e ra  que la d estrucc ió n  de su econom ía 
y e l e x te rm in io  de su población hacían  "incom pleto  nuestro 
tr iu n fo  por la d if ic u lta d  de a rre g la r  sa t is fa c to r ia m e n te  
las cu estio n es p en d ien tes ...n o  ha quedado N ac ió n "47 48 49.

A  p a rt ir  de e sta  tes is  elaboró las a lte rn a t iv a s  posibles 
para  lleg a r a la f irm a  del tra tado  de paz. partiendo siem pre 
de la p rem isa  que no quedaran tropas a liad as  en el te r r ito r io . 
"E l buen sentido  no co n c ilia  la independencia con la p resencia  
de e jé rc ito s " , d ijo  y es por esto que aseguró que el T ratado  
de A lia n z a  solo im ponía a los a liados m antener la independen
c ia  del P a rag u ay  por un núm ero de años, pero no su orden 
in te rn o .

Tam b ién  c r it ic ó  la gestión de Paranhos en Parag uay , 
ya que sus c re d e n c ia le s  lo hab ilitab an  como d ip lom ático  
en A rg e n tin a  y se había in sta lado  en ¡a nación guaran í para 
la s  neg o ciac io n es del tra tad o  de lím ite s  y co nven ir b ila te ra l
m ente sus cu estio n es . "A l gobierno argentino  le repugna 
la irre g u la r id a d  de estos p ro ced im ien to s"4 .̂ e in sistió  que 
la a fian za  era  para d e rro ca r a Ló p ez y a ningún otro fin

47 Ibidem, pág. 333.

48 Ibidem, pág. 334.

49 Ibidem, pág. 337.
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debía e x te n d e rse  su a p lic a c ió n .
No ju zg a b a  oportuno t r a ta r  con e l gobierno p ro v iso rio  

que se hab ía  designado , sino que h ab ría  que e sp e ra r a las 
e le c c io n e s  y con las au to rid ad es que su rg ie ran  se debía 
co n ven ir  e l cu m p lim ie n to  de las c la u su la s  del T ra ta d o . 
C o n tin u ó  haciendo  h in ca p ié  en que el P a ra g u a y  hab ía  perdido 
en la g uerra  sus c a p ita le s  y b ienes "y hab ía  im prop iedad 
en re c la m a r  e l pago de deuda tan eno rm e , que eq u iva le  
a una co ndenación  a p erpetua  s e r v i d u m b r e " ^ .  Exp re só  
la  s ig u ie n te  re f le x ió n :

"Hemos vencido y muerto a López. El Paraguay 
despoblado, arruinado, nos ha vencido por 
la imposibilidad moral, legal y material de 
responder de nada. Hemos luchado horriblemen
te y, muerto el uno, necesita el vencedor 
dejar al tiempo lo que el tiempo trae: olvido"^

Conclusión

H em os vo lcad o  en la s  pág inas p re ce d e n te s  la opinión 
que S a rm ie n to  exp resó  sobre  la  g uerra  co n tra  el P a rag u ay  
en los d ife re n te s  m om entos de su v id a  y de su a c tu a c ió n  
p ú b lic a .

In ic ia m o s  la in tro d u cc ió n  con la ¡dea su sten tad a  
desde A rg iró p o lis . de que e l P a ra g u a y , antiguo  in te g ra n te  
del V ir re in a to  del R ío  de la  P la t a , se fe d e ra ra  con U rug uay 
y A rg e n t in a  p ara  fo rm a r la gran re p ú b lic a  del P la t a . E ra  
q u e re r im it a r , en c ie r to  modo, lo que hab ía  v is to  en su 
p r im e r  v ia je  a los E s ta d o s  U n id o s : de a h í su co n ve n c im ie n to  
de que los estad o s fed e rad o s se co n v e rt ía n  en n ac io nes 
fu e r te s . 50 51

50 Ibidem, pág. 338.

51 Ibidem, pág. 336.
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Se en co n trab a  por segunda v e z  en la nación  del norte  
cuando se in ic ió  la  co n tie n d a . L a  opinión p úb lica  y del gob ier
no e ra  c o n tra r ia  a los a liad o s . E s c r ib ió  m ás y m ás a am igos, 
p e rió d ico s , fu n c io n a rio s  y m antuvo  e n tre v is ta s  defendiendo 
la cau sa  a rg e n tin a . A l e lab o ra r e sta  defensa a tacó  a l P a ra 
guay y a l pueblo paraguayo  no vac ilan d o  en e sg r im ir  v io len to s  
y c ru e le s  e p íte to s , c a lif ic á n d o lo  de s ie rv o s , e sc la vo s , ganado. 
V o lcó  sobre F ra n c is c o  Solano Ló p ez los m ás duros ju ic io s : 
repugnaba a S a rm ie n to  toda la t ra y e c to r ia  de Ló p e z . Lo  
co n sid erab a  e l au to r de la  m ás e x tre m a  b a rb a rie : exag era  
los té rm in o s , re c a rg a  las t in ta s , con exceso  de im ag in ac ió n .

C o n tin uó  in sistien d o  en su idea de la anexión  paragua
ya  a D 'A z a m b u ja . a R u fin o  de E l iz a ld e . D ijo  en sus c a rta s  
que el fu n c io n a rio  b ras ileñ o  opinaba como é l. Lo  dudam os. 
M ás bien □ "A z a m b u ja  no quiso quebrar lan zas  con su co lega 
d ip lo m ático  y esperaba los a co n te c im ie n to s  p o ste rio res . 
L o  que se hace d if íc i l  de en tender es cómo creyó  S a rm ien to , 
en algún m om ento , que B ra s il pud iera  e s ta r  de acuerdo 
con su id ea . H a sta  p retend ió  h ab la rle  de esto al em perador 
"de co le g ia l a co le g ia l" .

Fu e  in te re sa n te  su te s is  de p lan tea r la guerra  como 
si hub ie ra  sido provocada por lo que dió en lla m a r la secesión  
del P a ra g u a y . Aunque el o b je tivo  fue v o lc a r  la opinión 
de los E E U U  -que sa lía n  de la suya- a nuestro  fa v o r , no 
co n ven c ió  a nad ie .

T e rm in a d a  la g u e rra , las co n tin g en c ias  produjeron 
en S a rm ie n to  v a rio s  cam b io s de opinión que lo lleva ro n  
a a lte ra r  sus p ro yecto s con resp ecto  al P a ra g u a y .

Seña lam o s en el te x to  e l m om ento en que abandonó 
la idea de fe d e ra c ió n . Y a  p res id en te , los hechos le co n firm a 
ron tas ap e ten c ia s  y e l pe lig ro  b ras ileñ o . E l B ra s il nunca 
iba a to le ra r  la anexión  paraguaya a A rg e n tin a . Sa rm ien to  
no se preguntó si los paraguayos la querían . A n te  este  hecho 
vo lcó  nuevas re f le x io n e s  que p re tend ían  ir m inando el p roce
der de B ra s i l .

De ah í sus e sc r ito s  censurando la continu idad  de 
la p re sen c ia  del e jé rc ito  b rasileño  en t ie r ra  paraguaya , 
del p roceder de sus d ip lo m ático s , fo rzando a Paraguay
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a !a f irm a  de un tra ta d o  b i la t e r a l ,  b u rlan d o  e l e s p ír itu  de 
la  a l ia n z a , que S a rm ie n to  no h ab ía  f irm a d o  pero  que te n ía  
que c u m p lir . S i b ien  d ijo  p ú b lic a m e n te  que no h a b ía  m o tivo s  
p a ra  ir  a la  g u e rra  c o n tra  e l p a ís  lu s ita n o , p id ió  d in e ro  
y e le m e n to s  p a ra  fo r t a le c e r  n u e s tra  m a r in a , m o d e rn iz a r  
e l e jé r c it o , lo g ros am bos de su p re s id e n c ia .

□ e d u jo  -y  la  re a lid a d  le  dio la  ra z ó n -  que la  deuda 
de g u e rra  del p a ís  g u a ra n í e ra  im p o s ib le  de c o b ra r  y dejó  
t r a s lu c ir  en sus e s c r ito s  la  in te n c ió n  de co n d o n a rla  p a ra  
que e l P a ra g u a y  re n a c ie ra  de sus c e n iz a s .

E n  los ú lt im o s  d o cu m en to s  so b re  e l te m a , con e s p ír itu  
generoso  a n a liz ó  e l fu tu ro  del pueb lo  p a ra g u ayo  e h izo  
v o to s  por su p ro sp e r id a d . P a ra  su p e ra r  e l pasado -d ijo -  
e l re m e d io  e sta b a  en e l t ie m p o , en la s  in s t itu c io n e s , en 

e l c o m e rc io  que daba la  c iv i l i z a c ió n .
P o r e x t ra ñ o  d esig n io  de l d e s t in o , fu e  en t ie r r a  p arag u a  

ya  donde d ijo  la s  ú lt im a s  p a la b ra s  so b re  e l te m a  de su m ás 
c a ra  p re d ile c c ió n : la  e d u ca c ió n  p o p u la r, y Fue a l l í ,  en el 
p a ís  g u a ra n í, donde sus o jo s v ie ro n  la  lu z  por ú lt im a  v e z .-
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A L G U N A S  R E F L E X IO N E S  S O B R E  L A  R E L IG IO S ID A D  
D E  JO A Q U IN  V . G O N Z A L E Z

Liliana Juana Ferraro

I. Introducción

E s  Jo a q u ín  V . G o n zá le z  uno de los hom bres m ás im p o rtan te s  
en ía h is to r ia  de! p a ís , uno de ios e sp ír itu s  m ás dotados 
de pro fundo am or a ¡a P a t r ia  y que ha e je rc id o  y e je rc e  
in f lu e n c ia  en e l p en sam ien to  a rg e n tin o .

Su a c tu a c ió n  en el cam po de la p o lít ic a , de la s  leyes 
y de ¡a ed u cac ió n  son el re su lta d o  de un to ta l eq u ilib rio  
e n tre  su p en sam ien to  y su a c c ió n . Su v a s t ís im a  obra re su lta  
de v a lo r  v it a l  para  el co n o c im ie n to  de n u estra  A rg e n tin a  
y es la  fu e n te  p rim o rd ia l para  e n co n tra r  el idea l de R e p ú b lica  
que año rab a  y buscaba p e rm a n e n te m e n te .

A  t ra v é s  de e sta s  pág inas solo p re tend em os ap o rta r 
a lg u n as  re f le x io n e s  sobre  la fo rm ac ió n  de una p a tr ia  ideal 
su s te n ta d a  en p rin c ip io s  só lid o s y p ro fundos.

Se ha d icho de Jo aq u ín  V . G o n z á le z , que e ra  uno 
de esos hom bres llam ad o s a re a liz a rs e  h a c ia  d en tro , un 
hom bre  ín t im o , de sab e r in h e re n te , y si bien " ...n u n c a  se 
propuso  p ro p ag ar, in d u c ir , en e l te rre n o  re lig io so . Quiso 
s í ,  é l m ism o , p ara  s í , r e a l iz a r ,  a su m ir , una fo rm a  de ser
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p ro fu n d am en te  r e l ig io s a ." 1
Su e sp ir itu a lid a d  es sólo o tra  v e ta , que nos ayuda 

a d e se n tra ñ a r su p e rso n a lid ad  y co n trib u ye  a a n a liz a r  y 
p ro fu n d iz a r su m odelo de "R e p ú b lic a " .

M odelo que é l m ism o nos re c u e rd a : " . . .e l  idea l n ac io n a l 
m ás co n c re to  m ás am p lio , co n s is te  en e s ta b le c e r  en nuestro  
sue lo  una d e m o cra c ia  tan  e x c e le n te , tan  p ro p ic ia  al b ie n esta r 
del pueblo y a l e n g ra n d e c im ie n to  de la  nac ió n  p o lít ic a m e n te  
y so c ia lm e n te  hab lando , que in sp ire  a las d e m o cra c ia s  del 
mundo el deseo y la a cc ió n  de im ita r la  y a s im ila r la  a su 
p rop ia  v id a ." 2

II. L a  personalidad de Joaquín V . G o n zá lez  
fren te  a su m om ento h istórico

E l  p o s it iv ism o , su sten to  h is tó r ic o  del s ig lo  X IX . 
ad q u ie re  en n u estro  p a ís  rasg os p re c iso s  y p rop ios y c o n s t itu 
ye la fu e n te  id eo ló g ica  de los hom bres de la g en erac ió n  
del 80 y 96 . P e ro  debem os d e s ta ca r  que Jo aq u ín  V . G o n zá le z , 
pensador del 96 , m a rc a  c ie r t a s  d ife re n c ia s  con los hom bres 
de su ép o ca .

H o m b res que e n ra iza d o s  en la s  c o rr ie n te s  in te le c tu a le s  
de C o m te  y S p e n ce r, se v o lv ie ro n  co sm o p o lita s , u t i l it a r io s , 
a n t ic le r ic a le s , debido a su neces id ad  de c o n c re ta r  lo que 
c re ía n  el id ea l c iv i l iz a d o r  que m a rca b a  el p ro g re so .E s ta  se rá  la 
e tap a  de tra n s fo rm a c ió n  del p a ís  que t ra e rá  ap a re jad o s p ro fun
dos cam b io s p o lít ic o s , e co n ó m ico s y so c ia le s  y a l m ism o 
tiem p o  o r ig in a rá  la p érd ida  de los v a lo re s  t ra d ic io n a le s

1 CANAL FEIJO, Bernardo. "Sobre el Humanismo en la doctrina de 
González" (en Revista de la Universidad de la Plata. Homenaje 
a J.V. González, pág. 79 y 81).

2 GONZALEZ, J.V. "Patria Blanca", pág. 259. Vol. XXI

180



y e l su rg im ie n to  de o tro s , que no p re c isa m e n te , a fia n za rá n  
la s  t ra d ic io n e s  h isp a n o c rio lla s  y el cu lto  a (a P a t r ia . Se rá  
aq u í en donde el au to r m arque sus d ife re n c ia s , asum iendo 
su p erso na lidad  un m a t iz  tra n s fo rm ad o r. E n tre  sus rasgos 
d is t in t iv o s  fu n d am en ta le s  señ a lam o s, en p rim er té rm in o , 
su co ncepc ió n  de P a t r ia , que co n stitu ye  una p reocupación 
c o n s ta n te , pensada, a n a lizad a  y e laborada a lo largo de 
toda su obra y que se in te rn a liz a  con co nceptos como demo
c r a c ia . c u ltu ra  y hum an idad : en segundo té rm in o , sus ideas 
re lig io sa s  en donde con profunda e sp ir itu a lid a d  t ra ta  de 
co m p ren d er el fenóm eno re lig io so  y a rm o n iza r la rea lid ad  
b io ló g ica  con la re a lid ad  e sp ir itu a l y . por ú ltim o , d estacam os 
sus se n tim ie n to s  h ac ia  España que. en este  caso p a rt ic u la r , 
son profundos y so lid a rio s  en oposición a la m ayo ría  de 
los hom bres de su tiem p o .

□  e sus num erosos ensayos e in ve stig ac io n es en tre  
los que podemos c ita r  Ideales y Caracteres [1903], Educación 
y Gobierno [1905 ], Política Universitaria [1915], surge su 
p reo cup ació n  por el tem a ed u ca tivo .

N ace  de e llo s  una educación  cargada de p rin c ip io s : 
é t ic o s  e id e a lis ta s , n ecesa rio s  para fo rm ar la co n c ien c ia  
c ív ic a  y la v ir tu d  p a t r ió t ic a , base de la d em o crac ia  y la 
lib e rta d . E l  tem a ed u ca tivo  adquiere  a s í. v a lo r p o lít ico .

L a  persona lidad  de Joaqu ín  V . G o n zá le z  se m a n ifie s ta  
com o un e sp ír itu  sen s ib le , tran s fo rm ad o r, preocupado por 
la s  cu estio n es so c ia le s  fre n te  al fenóm eno in m ig rato rio  
y los p rob lem as obreros. Su p ra c tic id a d  p o lít ic a  para p e rc ib ir  
los cam b io s se trad u ce  en su acc ió n  p a rla m e n ta ria  con 
le ye s  com o: la Ley Electoral de 1902 o el Proyecto Código 
Nacional de Trabajo de 1904

E l p ro yecto  al que hem os hecho m ención m erece  
c ie r ta s  co n s id erac io n es ya que co n stitu ye  el p rim er y mas 
co m p leto  ensayo sobre leg is lac ió n  so c ia l en el país y se 
basó en el in fo rm e de B a ile t  M assé sobre las c la se s  obreras 
a rg e n tin a s .

Su propósito  fue m e jo ra r las cond iciones m a te ria le s
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y le g a le s  de los o b re ro s , y a sp iró  a i m a n te n im ie n to  del 
o rden  s o c ia l que en esos d ía s  e ra  ag itad o  y v io le n to  debido 
a! a c c io n a r  a n a rq u is ta . F u e  un d ocum ento  am p lio  y e ru d ito  
que re s c a tó  la s  p ro p u e sta s  de la  E n c íc l ic a  R e ru m  N o va ru m . 
la  que fu e  e va lu a d a  com o un d ocum ento  de g ran c r it e r io  
c ie n t í f ic o  y  hum an o . S i b ien el p ro y e c to  nunca fue aprobado , 
s ir v ió  de in sp ira c ió n  y base a le ye s  s o c ia le s  com o la L e y  
del D e sca n so  D o m in ic a l de 1905. o la  R e g la m e n ta c ió n  del 
t ra b a jo  de M u je re s  y N iñ o s , de 1907.

E s te  C ód ig o  en ca rn ó  la s  id eas d e m o c rá t ic a s  del 
a u to r  y la  n e ce s id a d  de una le g is la c ió n  ad ecu ad a  que d e sa rra i
g a ra  e l odio e x is te n te .

III. L a  evo lución  de sus ideas re lig io sas

D e n tro  de los p e r f i le s  in te le c tu a le s  del au to r se 
e n c u e n tra n  sus id eas re l ig io s a s , la s  cu a le s  van su frien d o  
una e vo lu c ió n  a lo la rg o  de su v id a .

E n  e s ta s  p ág inas a n a liz a m o s , en lín e a s  g en e ra le s , 
e l am p lio  y c la r i f ic a d o r  p an o ram a que surge  de sus a r t íc u lo s  
y t ra b a jo s , y re s c a ta m o s  la  in f lu e n c ia  de sus id eas en el 
te m a  e d u c a t iv o , ya  que p a rte  de la s  m ism as p re tenden  
a c re c e n ta r  en e l a lm a  e l. su rg im ie n to  de id e a le s  é t ic o s  
que den su s te n to  a la c u ltu ra  n a c io n a l y o rigen  a un se n tim ie n  
to de P a t r ia  o de A rg e n t in id a d .

N u estro  h ilo  co n d u cto r nos lle v a  en p rim e r té rm in o  
a su a r t íc u lo  ju v e n i l :  C órdoba  re lig io sa  [1803 ], del cu a l 
se desp renden  duras c r í t ic a s  sobre el te m a . E s te  trab a jo  
que se fo rm a liz a ra  en su te s is  d o c to ra l L o  R e v o lu c ió n  [1005 ]. 
t ra e rá  n u e va m e n te  ¡deas com o la lib e rta d  de cu lto  y la 
se p a ra c ió n  de ¡a Ig le s ia  y e l E s ta d o .

E s ta s  id eas se rá n  re a f irm a d a s  en 1097 cuando e sc rib e  
su M anual de la C o n stitu c ió n  A rg en tin a , con el p ropósito  
e xp re so  de e d u ca r a los jó ve n e s  en e l co n o c im ie n to  de n u estra
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co n s titu c ió n  y de ios derechos y deberes c ív ic o s  que de 
e íla  em anan . C o m en ta  P ro  que éstos no son ios te x to s  m ás 
in te re sa n te s  para  ve r en profundidad ia posición  de G o n zá le z  
en m a te r ia  de pensam iento  re lig io so : ya que ia cuestión  
es t ra ta d a  a ia luz dei d e r e c h a .S i n  em bargo e x trae m o s 
de e iia s  ideas ta le s  com o que: la re lig ió n  puede co n trib u ir  
a i d e sa rro iio  de ia lib e rta d  p o lít ic a  ya  que e iia  e le va  ai 
e sp ír itu  hum ano a ia co n tem p iac ió n  de ia ju s t ic ia  y las 
ve rd ad e s  e te rn a s : o que el c a rá c te r  tran sfo rm ad o r que 
le a tr ib u y e  ra d ica  en ia po sib ilid ad  de le v a n ta r  a ios pueblos 
de sus d e sa s tre s  c o le c t iv o s , porque ia re lig ió n  a ctú a  como 
fu e rz a  in d e s tru c tib le  e n tre  las le yes  de ¡a h is to r ia . R e s c a ta 
m os tam b ién  ia posic ión  de respeto  del au to r fre n te  a ia 
re lig ió n  c a tó l ic a  dei pueblo a rg en tino  y la lib e rta d  de cu lto s .

Se ha m encionado en este  trab a jo  la in te rre ia c ió n  
que e x is te  e n tre  P a t r ia . D e m o c ra c ia  y Ed u cac ió n  y e l sentido  
m o ra l que se le a tr ib u y e  a ia re lig ió n  en estos tem as . 
P o r eso . de ia s  le c tu ra s  de sus obras nos reen co n tram o s 
con P a tr ia  B lan ca , e s c r ita  en 1921 donde su ¡dea fu e rza  
p r in c ip a l P a tr ia  es a n a liza d a  con un enfoque in te le c tu a l. 
E l  nuevo co ncepto  de P a t r ia  que se ha gestado no sólo com 
prende su adhesión al suelo  sino que el sen tim ien to  es e n te n d í 
do com o fu e rz a  de co m u n icac ió n  que im pu lsa  a todos ios 
se re s  su p e rio re s  a a c e rc a rs e , un irse  y ayudarse  unos a otros 
siendo el p a tr io t ism o  un fenóm eno de e sp ir itu a lid a d  y solidar^ 
dad s o c ia l. E s ta s  ideas fueron  repensadas fre n te  al trág ico  
d ese n lace  de (a P r im e ra  G u e rra  M undial y p o s ib ilitad as  
f re n te  ai su rg im ie n to  de ia L ig a  de ¡as N ac io n es .

De e sta  ob ra . P a tr ia  B lanca , re sca ta m o s  e l cap ítu lo  
IV : L a s  Ig le s ia s  y la P a z  S o c ia l. En  este  ensayo . J .V .  G o n zá le z  
a n a liz a  la in f lu e n c ia  de la s  Ig le s ia s  c r is t ia n a s  para el m antem  
m ien to  de la tra n q u ilid a d  hum ana y la P a z  so c ia l, a s í como 
la  co n tr ib u c ió n  m o ra l de la s  re lig io n e s  en el orden, ia obse£ 
v a n c ia  de la  C o n s t itu c ió n  y ios p ro ced im ien to s d em o crá tico s .

3 PR O ,  Dieg o. "J.V. G o n z á l e z " ,  pág 80.
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E s te  Mamado a la  p az . a la u n if ic a c ió n  de los e sp ír itu s  la 
podem os co nd ensar en sus p a la b ra s : " . . .S i  es verd ad  que 
e l C r is to  solo habló en un sen tid o  e sp ir itu a l y en re la c ió n  
con [a o tra  v id a , tam b ién  es c ie r to  que habló a hom bres 
y p ara  e d if ic a r  un tem p lo  id ea l en sus co ra zo n e s . C reem o s 
que no fundó d ire c ta m e n te  ni d e fin ió  una d e m o cra c ia , ni 
hab ló de la  lib e rta d  de los e sc la v o s , ni de fo rm a  alguna 
de g ob ie rno ; pero tam b ién  es c ie r to  que la  se m illa  que 
sem bró  fue sem b rad a  en el a lm a  hum ana s in  té rm in o , y 
que todas la s  lib e rta d e s  iban co m prend id as en la s ie m b ra . 
¿Q u ién  puede d e c ir  que se ha reco g id o  la ú lt im a  c o se c h a ? " ..4 5

C o n s id e ra  que no es n e ce sa r io  a cu d ir  a la in te rp re ta  
c ió n  de la E n c íc l ic a  de Leó n  X I I I  para  co m prender que. 
en los p re ce p to s  del Se rm ó n  de la  M o n tañ a , se h a llan  v is ib le s  
todos los c a ra c te re s  té c n ic o s  de una d e m o cra c ia  so c ia l 
u n iv e rs a l, en la ¡dea de una d escen d en c ia  com ún de un 
m ism o padre y en e l p recep to  de am or a l p ró jim o .

Y  e s ta b le c e  que desde el punto de v is ta  del gobierno 
c iv i l  de la s  so c ie d a d e s , lo que se denom ina d em o crac ia  
c r is t ia n a  " . . .e s  y debe se r una fu e rz a  a u x il ia r  del co n ve n c i
m ien to  en fa v o r  de la  p a z .. ."  " . . .Y . . .c o m o  creem o s que 
no hab rá  paz s o c ia l sino  en el seno de una ve rd ad e ra  d em o cra
c ia . vem o s la m is ió n  de la p ré d ica  y a cc ió n  re lig io sa  como 
fu e n te  de la  in te lig e n c ia  re c íp ro c a  sobre los p rob lem as 
que d iv id en  por in co m p ren sió n  a hom bres y so c ied ad es .

In s is te  en que la s  ig le s ia s  c r is t ia n a s  deben a c tu a r  
en c o n c u rre n c ia  con la  en señ an za  p ú b lica  desde la e scu e la  
p r im a r ia  a la  u n ive rs id a d  para  e la b o ra r los e le m en to s  que 
deben fu n d irse  en e l seno com ún de la s  d e m o cra c ia s .

Todos e sto s  cam b io s que son p reco n izad o s en el 
cam p o  p o lít ic o  deben se r  acom pañados en e l cam po eco nó m i
co ; p a ra  que re su lte n  e f ic a c e s  es n e ce sa r io  que sean re fo rz a -

4 GONZALEZ, J .V . "La Ig le s ia  y la Paz Socia l" en Patria  Blanca, 
pa'g.277-278. Vol. XXI.
5 GONZALEZ, J .V . Ibidem, pág. 279.
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dos "por e l sentido c r is t ia n o  del trab a jo  y la r iq u eza". Conside 
ra que las re a liz a c io n e s  de la v ida  in d u stria l deben esta r 
ordenadas bajo los p rin c ip io s evan g é lico s . A i m ism o tiem po 
que estos p rin c ip io s , deben ser ap licados en la Ig le s ia , en 
los hom bres y m u jeres c r is t ia n o s , y trasladado s a las s itu a c io 
nes de la v id a  in te rn a c io n a l, naciona l e in d iv id ua l.

En  e sta s  re f le x io n e s  el autor recuerd a  la pastora l 
de F ra y  M am erto  E sq u ié , del 7 de m arzo  de 1B81 con m otivo 
de la  inauguración  de sus funciones ep iscop a les . T ra n sc r ib i
mos algunos p á rra fo s  para r a t i f ic a r  lo d icho: " . . .e l  prim ero  
de los deberes y que en c ie rto  modo com prende a todos, 
es e l de dar buen e jem plo  de v id a ...T o d o  eso se debe hacer 
se n t ir  por nosotros ; cua l obro de C ris to !  an tes que los oídos 
p erc ib an  n u estra s p a lab ras . Pero  nunca nuestra  v ida  e xh a la ría  
esas d iv in as  fra g a n c ia s , si solo preocupásem os la com postura 
e x te rn a  de nuestras acc io n es y la fam a del buen nom bre, 
s in  cu id a r de que esa g lo ria  proceda de nuestro  in te r io r .

L a  profundidad de sus ideas re lig io sa s  se acentuó 
en los ú ltim o s años de su v id a , donde incursionó en las filosof^  
as y re lig io n es  o r ie n ta le s . Su búsqueda del m ás a llá  se im preg
nó de profunda e sp ir itu a lid a d , es la e tapa en que escribe  
el prólogo de Lo s  C ien  Poem as de K a b ir  que le había llegado 
a t ra v é s  de Tag o re . T rab a jó  en su trad u cc ió n  y prólogo 
e n tre  1915 y 1918, m a rav illa d o  por la co in c id en c ia  de su 
posición  e sp ir itu a l con la de los f iló so fo s  o r ie n ta le s .

" ...C o m o  p iensa Tag o re . ya pensaba tam bién G o n zá lez 
a n te s  de le e r lo : lo prueba la unidad de su obra y los conceptos 
que el p red icó  an tes de e n tra r  en co n tac to  con O rie n te . 
E l  prologo de su trad u cc ió n  de K a b ir  es el can to  de a le g ría  
de un e sp ír itu  que ha encontrado un eco de sus ideas..."^  6 7

6 GONZALEZ, J.V. Ibidem, pág. 295.

7 LASTRA, Bonifacio. "La Religión de J.V. González", en Revista 
Nosotros, pág. 228).

185



Se d e se n tra ñ a  de e ste  e s c r ito  la  co n ju n c ió n  de ta 
poesía  y c o n te m p la c ió n  re lig io s a , que lo hacen  s e n t ir  las 
co sas  y poner a lm a  en los o b je to s , m o stran d o  se n t im ie n to s  
p a n te ís ta s . Sus p a la b ra s  lle n a s  de poesía  nos hab lan  de 
e s ta  m a n e ra : " . . .P e r o  un d ía  la  m o n taña  n a t iv a  hab ló por 
m í: yo t r a n s m it í  e l m e n sa je  del a lm a  d ifu sa  de los se re s  
m u e rto s  y v iv o s  que en e lla  t ie n e n  nido y se p u lc ro s , y en ton
ce s  v i .  co n o c í, s e n t í que e ra  m ís t ic o . A lg u ie n  m e llam ó  
p a n te ís ta . y yo le e n co n tré  ra z ó n ; pero de un p an te ísm o  
n a tu ra l y p o é t ico , in m an en te  en e l e s p ír itu  sa tu ra d o  de 
su medio."®

Su m is t ic ism o  no es en tend ido  en e l sen tid o  de la 
teo lo g ía  c r is t ia n a , sino  en la p o sic ió n  del a u to r , que s ie n te  
la  p re se n c ia  de lo d iv in o  en la s  co sas  de la  n a tu ra le z a , 
en s í  m ism o , en su in te r io r  que v ib ra  com o un frag m e n to  
del todo u n iv e rs a l.

E x a ító  la  fu e rz a  del am o r com o base de la v id a , 
la  ve rd ad  com o am o r sup rem o de la  in te lig e n c ia  o del E s p ír i
tu . S in t ió  que ¡D io s  es A m o r!

Para  J .V .  G o n z á le z  e sto s  id e a le s  son la base só lid a  
de la  d e m o c ra c ia  y aq u í su p en sam ien to  se co n funde con 
e l de 1 agoré  cuando d ic e : " . . . l a  d e m o c ra c ia  no es esa p a lab ra  
van a  de p o lít ic o s  p ro fe s io n a le s  que ignoran su s e n t id o .. . 
e lla  es un estad o  del a lm a  c o le c t iv a  en el cu a l cad a  ind iv iduo  
se s ie n te  id e n t if ic a d o .. ."  " . . . [ y  es la ed u cac ió n  la que p re p a ra ] 
e l estado  del a lm a . . .  p ara  la d e m o c ra c ia , por m edio de 
una a f in a c ió n  de los sen tid o s  e s p ir itu a le s  en e l d iapasón 
de la  m asa .^ E Í ego ísm o c re a  los p red o m in io s fo rza d o s , y 
e l ego ísm o igno ra  esa ley  de a rm o n iz a c ió n ."  " . . .E n  cam b io , 
la  le y  del am o r engendra  la s  m ás fe cu n d as  co n so n an c ia s  
y c o o p e ra c io n e s .. ." 9

8 GONZALEZ, J.V. Los Cien Poemas de Kabir, pa'g. 244. Vol. XX.

9 GONZALEZ, J.V. Ibidem, pa'g. 271-272.
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En  este  b re v ia r io  de a rm o n ía , y paz . surgido de sus 
m e d ita c io n e s  ú lt im a s . llega a fo rm u la rse  e l por qué de 
la s  d ife re n c ia s  re lig io sa s , si e x is te  un ideal com ún: " . ..¿ p o r  
qué no s e r ía  posib le co n stru ir  la unidad m oral del género 
hum ano por la in te lig e n c ia , y la fu sió n , en lo e sen c ia l que 
les es com ún, de las re lig io n es que hoy se d ividen el im perio
de la s  c o n c ie n c ia s ? ^

IV . M editaciones evangélicas

J .V .  G o n zá le z  como hom bre p o lít ico  y educador 
se consagró  a l trab a jo  de buscar la ve rd ad era  p a tr ia  del 
p o rv e n ir . Porque es en la educación donde se trab a ja  para 
el fu tu ro , donde se m odela e l a lm a de aquellos que actu arán  
en el p o rve n ir . C o nsideró  que un país que descu ida , d e te rio ra  
o la em plea inad ecuad am en te , d estruye  su propia e sen c ia . 
No e x is t ía  para el a u to r, en el pa ís , una educación que 
se co n e c ta ra  con la e senc ia  o e l e sp ír itu  de la naciona lidad . 
□  e e sta  p reocupación  nacerán  obras com o: Educación y 
Gobierno (1905 ], Universidad Nocional de la Plata (19053. 
Política Espiritual (19101. Hombres e ideas educadoras (19121. 
e n tre  o tra s .

H em os dejado como tem a de re f le x ió n  su libro Ideales 
y Caracteres, e sc r ito  en 1903. y si bien no responde al 
orden de nuestro  a n á lis is  tem pora l re su lta  un e fic ie n te  
in d icad o r del propósito que perseguim os: la búsqueda de 
sus id ea le s  e d u ca tivo s .

E l prólogo e sc r ito  por su am igo y co laborador Pedro 
□ e lh e y e  nos co n fig u ra  el contenido de los d iversos traba jos 
que in teg ran  este  lib ro , del que surgen la educación nacional 
y sus fundam entos, las bases o rgán icas de la enseñanza, 
la s  M ed itac io n es E v a n g é lic a s  y algunos re tra to s  de hombres

10 G O N Z A L E Z ,  J.V. Ibidem, pág. 256.
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que han desem peñado p ap e les e m in e n te s  en la  h is to r ia  
y l i t e r a tu ra  del p a ís . C o n s id e ra m o s oportuno d etenernos 
en uno de e llo s , e l F r a y  M am erto  E sq u iú . E s ta  sem b lan za  
b e lla  y p o é tica  condensa  e n tre  o tra s  im p res io n e s , lo oportuno 
de su design io  com o Obispo de C ó rdo ba en m edio de las 
a rd ie n te s  lu ch as  de ¡d eas. E l obispo es reco rd ad o  como 
el o rad o r de la C o n s t itu c ió n  y re m a rc a , q u izá s , lo m ás 
s ig n if ic a n te  de su p ré d ic a : e l v a lo r  que le a tr ib u y e  a la 
R e lig ió n  y a la P a t r ia .  L a  reseñ a  co n c lu ye  con e l recuerd o  
de la s  p a la b ra s  d ir ig id a s  a sus he rm an o s que cam in an  por 
sen d ero s in d iv is ib le s " . . .h a c ia  e l trono  de la  g lo ria  v e rd ad e ra , 
la  de D io s ." I*

E l  ca p ítu lo  IV  de Ideas y Caracteres  que lle v a  por 
t ítu lo  M E D IT A C IO N E S  E V A N G E L IC A S , es de donde surge 
n u e va m en te  e l tem a  re lig io so . En  é l. es e v id e n te  la in f lu e n c ia  
f i lo s ó f ic a  de R e n á n , si b ien , nu estro  au to r no co m p arte  
p le n am en te  todo su p en sam ien to  f ilo s ó f ic o  y p o lít ic o . Tam p o 
co es n u estro  o b je t ivo  com o h is to r ia d o re s  el de a n a liz a r  
e l te m a  desde la  ó p tica  f i lo s ó f ic a  o te o ló g ic a .

L a s  M E D IT A C IO N E S  E V A N G E L IC A S  se in ic ia n  bajo 
un signo t ra n s fo rm a d o r , d ice  e l a u to r : "S i la s  n ac io n es contem  
p o rán eas deben a l c r is t ia n is m o  la s  in s t itu c io n e s  lib re s , 
si en su nom bre han co m b atid o  d u ran te  la rg a s  épocas para 
fu n d a r la s , lle van d o  la s  d o c tr in a s  del gran M aestro  al te rren o  
de la s  fo rm a s ; si sob re  e lla  se ha le van tad o  la co n stitu c ió n  
de la  Ig le s ia  y del d erecho  m oderno , ju s to  es en dete rm inad o  
m o m e n to ...c o n sa g ra rn o s  a la m e d ita c ió n  y al recuerd o  
del s a c r i f ic io  fecund o " 1̂

A  p a r t ir  de e s ta s  p re m isa s  r e a liz a  una re f le x ió n
sob re  la  v id a  y d o c tr in a  de Je sú s  ve rt ie n d o co n cep to s como
ta le s : la  v id a de C r is to  s ig n if ic a un a co n te c im ie n to
im p o rta n te , no sólo porque im p lic a la d iv in iz a c ió n  del

11 GONZALEZ, J .V . "Meditaciones Evangélicas" 
te re s , pág. 302. Vo l. X IX .-

en Ideales y Carac-

12 GONZALEZ, J .V . Ibidem, pág 199.
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hom bre , sino porque le da "una verdad  lib e rtad o ra" que 
e n c a rn a rá  en la co n c ie n c ia  del mundo. Su Serm ón de la 
M ontaña re p e rcu te  de sig lo  en sig lo  como la m ás a lta  concep
ción  de la m ora l y el derecho . En  su d iscu rso  la idea re lig io sa  
es y a c tú a  com o una de las fu e rza s  v iv a s  de la h is to r ia . 
P ie n sa  G o n zá le z  que Je sú s  re fo rm a  por la m o ra l, y el poder 
de su c a rá c te r  a r ra s t ra  len ta  pero g radualm ente  a los pueblos 
en pos de las h u e lla s  de sus san d a lia s .

Jo aq u ín  V . G o n zá le z  asegura que en su hoy. se estud ia , 
in te rp re ta , co m bate  o se c re a  sobre el Testam en to  de Je sú s . 
D u ra n te  s ig lo s se han fundado in stitu c io n es  so c ia le s , 
co stu m b res , gobiernos o n ac io na lid ad es, a veces , tra s  
sa n g rie n ta s  revo lu c io n e s para p lan tea r lo m ism o que el 
E v a n g e lio  co n tie n e : " . . . l ib e r ta d , igualdad , ca rid ad : para 
se n ta r  com o p rin c ip io s  in m o rta le s  de f ilo so fía  las v irtu d es 
que aquel H om bre tuvo : la vo luntad  como im pulso inquebran 
tab le  de la verd ad  y e l b ien : la ayuda y la abnegación hacia  
n u estro s  sem e ja n te s , y por encim a de todo, e l ideal suprem o 
de lo m e jo r, de lo a l to . . . "  13, Y  que aunque e l M aestro  puso 
cu idado en no co n fu nd ir los conceptos re lig io so s y m ora les 
de su d o ctr in a  con lo tem p o ra l, fue tan vasto  el a lcan ce  
de sus enseñanzas y tan profunda la renovación  que ap licó  
que no pudo pasar desapercib ido  para sus contem poráneos 
la s  re fo rm a s  p o lít ic a s  que sus dogmas en trañaban .

Su plan debía com prender tre s  fases entroncadas 
en la n a tu ra le za  de los hom bres y en los tiem pos que 
tra n sc u rr ió  su v id a , por eso el p rim er plano fue re lig io so , 
apuntó a la e sen c ia  de! a lm a de su pueblo; el segundo, m oral 
y se d irig ió  a las costum bres púb licas y p rivadas y. por 
ú lt im a , p o lít ico  ante la necesidad de renovar el orden 
g u b ern a tivo .

E l  au to r in te rp re ta  la personalidad de Je sú s  desde 
el punto de v is ta  humano y f ilo só fic o , con gran orig inalidad  
cuando e xp re sa : " ...q u e  siendo para E l  la re fo rm a  re lig io sa  
la m enos v is ib le  y u rgente , es la que co m ienza  y a firm a

13 G O N Z A L E Z ,  J.V. Ibidem, pág. 209.
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su m is ió n ; y siendo la  re v o lu c ió n  p o lít ic a  la p o s it iv a  y 
a p re m ia n te  queda para  se r re su e lta  por s i m ism a , como 
c o n se c u e n c ia  ló g ica  de la  re n o va c ió n  de la s  c re e n c ia s  y 
la s  c o s tu m b re s ."14

D e l e va n g e lio  n acen  las r a íc e s  del gobierno p o lít ic o , 
con bases tan e te rn a s  com o : igualdad  de d erecho s y 
co n d ic io n e s  com o h ijo s  de un m ism o P a d re ; ju s t ic ia  in m anen te  
d isce rn id a  en la s  c o n c ie n c ia s  y re a liz a d a  en los hechos 
por la ley  y c o n s t itu c ió n  de v ín c u lo s  so c ia le s  o n a c io n a le s , 
e s  d e c ir , c a r id a d  p e r fe c ta .f r a te rn id a d y  unión de los hom bres.

P a ra  J .V .  G o n z á le z  fue posib le  la re fo rm a  p o lít ic a  
porque e sta b a  im p líc it a  en el s is te m a  re lig io so  y m o ra !. 
E s ta  deb ía  o b ra r en la s  c o n c ie n c ia s , en los háb ito s del pueblo 
y deb ía  d ir ig ir s e  a sus m ás p ro fundas r a íc e s : e d u ca r, 
m o ra liz a r , in s t ru ir  e ra n  la s  bases ú n ica s  de la reg en e rac ió n  
an h e la d a .

Sus M E D IT A C IO N E S  E V A N G E L IC A S  surgen de un 
m om ento  de re f le x ió n  fre n te  a la g ran desazón que su fre  
e l mundo de la s  id eas y los anhe lo s u n iv e rsa le s , y e l cam ino  
se rá  C r is to , aqué l que guardó ab so lu ta  e in co rru p tib le  pureza  
y a rm o n ía , con sus p re ce p to s , y con la in e fa b le  ven tu ra  
de sus p ro m esas in m o rta le s . Y  hace  un llam ado  a beber 
n u e va m en te  de la s  fu en te s , e v a n g é lic a s  el am or y la ca r id a d  
u n iv e rs a l .

R e c o rd a m o s  de sus Páginas C o n fid en c ia le s  e! p á rra fo  
de su O R A C IO N  D E  L A  F R A T E R N ID A D  U N IV E R S A L  que 
d ic e : .....................
" E l  Seño r Je s u c r is to  e stá  con n o so tro s : dém osle  g ra c ia s  
por e l pan de cad a  d ía . y por la  in f in it a  bondad con la cu a l 
m a n tie n e  e n tre  la s  c r ia tu ra s  de la t ie r r a  la a m is ta d  y el
a m o r ."  ^

14 GONZALEZ, J.V. Pag. 216.

15 GONZALEZ, J.V. "Páginas Confidenciales" en Patria Blanca, 
pág. 353. Vol. XXI.
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A pesar de estas m ed itacio nes e x tra íd as  de su d iscurso , 
co nsideram os im portan te  p u n tu a liza r que la idea de Jesús 
que p resen ta  el au tor es rechazada  por las Ig les ias c r is t ia n a s , 
porque no llega a a d m itir  la d iv in idad  de C r is to  [in flu e n c ia  
de R en án ] y habla de E l .  como el más grande hom bre, como 
el hum ilde  p red icador de N aza re th  o el caud illo  de a lm as. 
A d em ás concibe al c r is t ia n ism o  en su se n c ille z  p rim it iv a  
rodeado de am or y poesía, es d e c ir , que lo reduce a un 
anhelo  o deseo re lig io s o .^

V. Conclusiones

Jo aqu ín  V . G o n zá le z , p o lít ico , socio lógo . hombre 
de le t ra s , es sin  duda una de las f ig u ras  so b resa lien tes de 
la c u ltu ra  a rg en tin a  de este  s ig lo .

Su obra re a liz a d a  con honestidad y p atrio tism o  se 
d e sta ca  por su am or a la educación , base de la d em ocrac ia  
y cam in o  del idea! n ac io n a l.

En  el am plio  panoram a de sus ideas, el tem a re lig io so  
su fr ió  una ev id en te  y tran sfo rm ad o ra  evo luc ión  que lo llevó  
de un c r is t ia n ism o  lib e ra l y poético  al idea lism o hindú de 
los ú lt im o s  años.

□ e  profunda v ida  in te r io r  e inqu ietudes re lig io sas , 
lu ch a rá  por la tra n s fo rm ac ió n  del orden m ora l de su pueblo 
para  e v ita r  que la m e n tira  y el fraude penetren en la 
c o n c ie n c ia  p rivad a  y fa lseen  los sen tim ien to s del orden 
s o c ia l.

Sus in ve st ig a c io n es  sobre la IG L E S IA  Y  L A  P A Z  
S O C IA L  d em uestran  que este  co n stru c to r de ideas nutrido 
en la tra d ic ió n  a la P a t r ia , consideró  a la re lig ió n  como 
la base m ora l de la edu cació n , y a la Ig lesia  como 
co lab o rad o ra  del orden so c ia l, defendiendo p rin c ip io s com o:

16 PRO, Diego. Op. cit. Pag. 81... el autor en su investigación 
analiza brevemente las ideas religiosas de Renán. Y enfoca las 
"Meditaciones Evangélicas" desde el punto de vista filosófico.
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l ib e rta d , to le ra n c ia , co o perac ió n  y ju s t ic ia .

En  sus M E D IT A C IO N E S  E V A N G E L IC A S , páginas 
e s c r it a s  con v ig o r y p a tr io t ism o , e l au to r m a n ife s tó  su 
honda p reo cu p ac ió n  por la c r is is  m o ra l que a travesab an  
los pueb los. Su re f le x ió n  fue un llam ado  a la fu en te  inagotab le  
de a sp ira c io n e s  a lt r u is t a s : E L  E V A N G E L IO . para  poder 
co n so lid a r la lib e rta d , la m o ra l p ú b lica  y p rivad a  y hace r 
de e sto s  p r in c ip io s , co n cep to s in d iso lu b les e in co nm o vib les 
para  e l gob ierno  de la s  n a c io n e s .
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■ A CER CA  D E  UN A P O L IT IC A  N A CIO N A L"  
D E  RAM ON  D O L L

Patriciü Barrio de Villanueva

"En presencia del peligro, la Historia es un 
recurso para sortearlo, es un elemento vital, 
es una manera de vivir para salvarse"

Ramón Dolí

Ram ón D o lí, fig u ra  p reem inente del nacionalism o 
a rg en tin o , es uno de los auto res menos estudiados de esa 
c g rr ie n te  de pensam iento  p o lít ico . Z u le ta  A lv a re z  lo consi
dera

"...uno de los críticos de ideas más vigorosas 
y singulares que ha tenido nuestro país en 
la época contemporánea"1

1 ZULETA ALVAREZ, Enrique. El Nacionalismo argentino, Buenos Aires, 
La Bastilla, 1975, p. 690.
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C o n o c id o  por sus co e tá n e o s  hoy es ignorado  por 
n o so tro s . Su s e s c r ito s  se h a lla n  d ise m in ad o s  en num ero sas 
p u b lic a c io n e s^  y en lib ro s  de la  é p o ca . No e x is te n  re e d ic io n e s  
a c tu a l iz a d a s , e x c e p to  la  re a liz a d a  por D IC T IÜ ^ . ni a n á lis is  
de la  m is m a . P o r  e l lo , e x a m in a r  su p ro d u cc ió n  es e xa m in a r  
la  d o c t r in a  y la  c r í t i c a  que e l N a c io n a lism o  de F in a le s  del 
'30 y p r in c ip io s  del '40 h izo  a la  h is to r ia  y a la  p o lít ic a  
a rg e n t in a s .

L a  p ré d ic a  de D o lí se  e n m a rc a  en e l paso de la e tapa  
de la  "d e m o c ra c ia  fra u d u le n ta "  a l p ro ceso  h is tó r ic o  a b ie rto  
por la  R e v o lu c ió n  de 1943 . Sus co n s ig n a s , com o la  de o tro s 
p u b lic is ta s , c o n s t itu y e ro n  una c o r r ie n te  de op in ión que 
im p reg n ó  m u ch o s s e c to re s  de la  p o b lac ió n  c o n tra  lo que 
Jo sé  L u is  T o r re s  c a l i f ic ó  com o la  "D é c a d a  in fa m e " .

E s te  e s fu e rz o  del N a c io n a lism o  por e n fre n ta r  las 
id eas  h e g e m ó n ic a s  c o n tr ib u y ó  a c re a r  e l " c lim a "  p rop ic io  
p a ra  e l ca m b io  p o lít ic o . E s te  cam b io  se c r is t a l iz ó  en la 
R e v o lu c ió n  del 43 y . aun cuando m uchos no e stu v ie ro n  
de a cu e rd o , con e l a d v e n im ie n to  del P e ro n ism o .

□  o l í . a l ig u a l que Lu g o n es y P a la c io , s u fr ió  una evo
lu c ió n  desde e l s o c ia lism o  [o e l an a rq u ism o  en e l caso  de 
Lu g o n e s ], h a c ia  e l N a c io n a lism o  re p u b lica n o  según Z u le ta  
A ív a r e z .  o " R e s ta u ra d o r"  o de "D e re c h a " , según o tro s au- 2 3

2 Claridad, Nosotros, El Hogar, La Razón, El Diario, La Libertad, 
Sur, Crisol, El Pampero, Cabildo, Revista del Instituto de Inves
tigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Nuevo Orden, La Voz 
del Plata, La Prensa, Alianza, Nueva Política, Restauración, el
Fortín, Ofensiva, Choque. Citado por la reedición de DOLL, Ramón. 
Acerca de una Política Nacional, Del servicio secreto inglés al 
judio Dickmann, itinerario de la Revolución rusa de 1^17, Hacía 
la 'liberación. Reconocimientos, (Biblioteca del Pensamiento Nacio
nalista, T. V), Buenos Aires, ÍJictio, 1975, p. 470.

3 Ibidem. En DOLL, Ramón. Lugones, el apolítico y otros ensayos.
Buenos Aires, Peña y Lilio, 195o, se incluyen algunos escritos
publicados en "Acerca de una Política Nacional". Ellos son: "Lu
gones, el apolítico", "Aníbal Ponce, el pobre hombre", "Un docu
mental valioso de Don Carlos Ibarguren".

194



tores^. Lo ciero es que

"...con excepción de "Acerca de una Política 
Nacional" (1939), e "Itinerario de la revolución 
rusa", todos los libros de Dolí, apasionantes, 
iconoclastas, inteligentes y originalísimos, 
pertenecen a las etapas socialistas y democrá
tica que atravesó hasta llegar al Nacionalis
mo"4 5.

En  e stas  páginas se in tentará  d e te rm in a r, p rim era
m en te . el papel que le cupo al autor dentro de la co rrien te  
n a c io n a lis ta , es d ec ir  si fue un in te le c tu a l (estudioso de 
tem as h is tó r ico s , f ilo só fico s  o re lig io so s), un "com unicador" 
de ideas, o un a c t iv o  "m ilita n te " . Conocem os el fenómeno 
h isp ano am ericano  por el cua l un in te le c tu a l es tam bién , 
fre cu e n te m e n te , un p o lítico  o e je rce  el periodism o en la 
sociedad  de su tiem po . Pero  lo que se busca es d e tecta r 
e l "ro l"p red o m in an te  del autor en el c irc u ito  de la producción, 
d ifu s ió n  y recep c ió n  de pensam ientos.

En  segundo lugar, se d e tecta rán  algunas notas de 
su id eario  a p a rt ir  de la le c tu ra  de "A c e rca  de una P o lít ic a  
N a c io n a l" . C reem o s que la ta rea  propuesta es re levan te  
porque, m uchas de las consignas del autor se trasladaron  
"n a tu ra lm e n te "  a l conjunto de ideas "com unes" de la sociedad 
a rg e n tin a . Po r ú ltim o , y como desprend im iento  de lo an te rio r , 
se co n s id e ra rá  la v a lid e z  de la a firm ac ió n  de Ju lio  Ira zu sta

4 BUCHRUCKER, C. en Nacionalismo y Peronismo (Buenos Aires, Suda
mericana, 1987), divide los nacionalistas en "restauradores" y 
"populistas" e incluye a Dolí en el primer grupo (p. 113). ZULETA 
ALVAREZ, E., op. cit, incorpora al autor a un grupo denominado 
"republicano", distinto del nacionalismo católico (que sería el 
"restaurador" de Burchrucker). Marysa NAVARRO GERASSI (Los naciona
listas, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1968) distingue dos nacio
nalismos: el de derecha (donde se ubicaría Dolí), y el de izquierda 
(formado principalmente por los forjistas).
5 ZULETA ALVAREZ, E., op. cit., p. 690.
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sobre  la o b ra , quien la u b ica  com o uno de los Frutos más 
d estacad o s del R e v is io n ism o  histórico® .

A n te s  de e n t ra r  de lleno  en el a n á lis is  del lib ro  q u is ié
ram o s a n o ta r a lgunos datos sobre su v id a . En  re a lid ad  sabe
m os m enos de e lla  de lo n e c e sa r io . E s ta  fa le n c ia  esperam os 
so lu c io n a r la  con p o s te r io r id a d , pues para  en tend er y e xp li
c a rse  una obra no só lo  se debe co n o ce r el co n te x to  en que 
fue  e s c r it a , s ino  tam b ién  la b io g ra f ía  del au to r en la que 
se e n cu e n tra n  sus m o tiv a c io n e s .

Ju lio  Ira z u s ta  a l re m e m o ra r su a m is ta d  con Ram ón 
D o lí co m en ta  que

"...llegó naturalmente al Nacionalismo por 
haber sido precursor de algunas ideas que 
nuestro movimiento debía de hallar por su 
cuenta, antes de saber que Dolí las había 
expuesto desde un punto de vista socialista" ̂

U na de esas co n s ta n te s  de su p ensam ien to  fue el 
" a n t im p e r ia lism o " ; que lo im pulsó  en 1934, m ilita n d o  aun 
en e l S o c ia lism o  In d ep en d ien te , a e lo g ia r la obra de Rodo lfo  
y Ju l io  Ira z u s ta  " L a  A rg e n t in a  y e l Im p e ria lism o  B r itá n ic o " , 
y que p u b lic a ra  en "C la r id a d " .

Según Irazusta®  a p a r t ir  de ese m om ento se produjo 
un a c e rc a m ie n to  e n tre  am bos y en 1936 se ap a rtó  de su 
p a rt id o  p a ra  in co rp o ra rse

"...definitivamente al pensamiento tradicional 
de la humanidad, posición intelectual en que 
nosotros militábamos desde nuestra iniciación 6 7 8

6 IRAZUSTA, Julio. De la epopeya emancipadora a la pequeña ar
gentina. Buenos Aires, Dictio, 19/3, pp. 212-213. “

7 IRAZUSTA, Julio. Prólogo a la edición de "Acerca de una Política 
Nacional..." (Biblioteca del Pensamiento Nacionalista, T. V), 
p. 227.

8 Ibidem.
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en las letras"

A p a rt ir  de esa fecha comenzó a trab a ja r en grupos, 
en tid ades , periód icos y sem anarios n ac io n a lis ta s . En 1937 
apoyó in te le c tu a lm e n te  a la "A lia n za  de la Juventud  N aciona
lis ta " , que. en 19 m , cam bió de nombre por el de la "A lian za  
L ib e rta d o ra  N a c io n a lis ta "^ . En el '38 Rodolfo Irazu sta  
y su grupo fundó el " In stitu to  de Investigac iones H is tó ricas  
Ju an  M anuel de R o sas" . E l m ism o acunó el nacien te  re v is io 
nism o h istó rico  y. como e xp lica  Z u le ta  A lv a re z , buscaba 
re u n ir  "los e lem entos in te le c tu a le s  y em otivos" para fo rm ar 
una em presa p o Iít ic a ^ .O ic e  al respecto  Ju lio  Ira zu s ta :

"... sus críticas literarias, sus crónicas del 
acontecer interno y de los sucesos atingente 
a los intereses del movimiento, sus declara
ciones en nombre de la sociedad,la preparación 
de los números, mientras estuvo a cargo de 
la Secretaría de Redacción, constituyen un 
admirable cuerpo de doctrina, así como un 
modelo de controversia política e histórica, 
en amable debate con los simpatizantes o 
en áspera polémica con los adversarios de 
la causa que todos sustentábamos" ̂

Co laboró  adem ás en otros sem anario s n ac io n a lis ta s  
com o "Nuevo O rden" d irig ido por E rn esto  P a la c io  y. luego 
"L a  Voz del P la ta " , aparec idos en los años 1942 y 1943.

□ o lí se incorporó a l gobierno de la Revo lución  de 
1943 com o M in is tro  de H acienda de la P ro v in c ia  de Tucum án. 9 10 11 12

9 Ibidem.

10 ZULETA ALVAREZ, E., op. cit., p. 296.

11 Ibidem, p. 351.

12 IRAZUSTA, Julio. Prólogo a la edición de "Acerca de una Política 
Nacional..." (B. P. N, T. V), p. 231.
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E n t re  ju lio  de 1944 y fe b re ro  de 1945 Fue R e c to r  In te rve n to r 
de la  U n iv e rs id a d  N ac io n a l de C uyo  y . luego, trab a jó  en 
la F is c a l ía  de E stad o  y en la A se so ría  L e tra d a  de T ran sp o rte s  
de Buenos A i r e s 1 .̂

Su opción p o lít ic a  por el peron ism o lo separó  ideoló
g icam e n te  de sus am ig as a n te r io re s . S in  em bargo , como 
co m en ta  Ju lio  Ira z u s ta

"Disentimos con Dolí, como con la mayoría 
de los compañeros de generación, sobre la 
opción práctica que se presentaba al Naciona
lismo argentino a mediados de la década 
de los años 40. Pero como había ocurrido 
antes, y ocurriría después, fue sin ruptura 
de la amistad que nos unía tan estrechamen
te "13 14 15.

L a  v id a  in te le c tu a l de D o lí se Fue extin g u ien d o  luego 
de la  R e v o lu c ió n  L ib e r ta d o ra . Ju lio  Ira z u s ta  d ice  que "se 
hab ía  llam ad o  a c u a r te le s  de in v ie rn o " , seg u ram e n te  debido 
a sus años y a tos d ese n can to s  p o lít ic o s . No o b stan te , re m e 
m o ra . que en la ca sa  del a u to r se segu ían  renovando

"...las charlas que habíamos mantenido toda 
la vida, al estilo peripatético, en lugar de 
las conversaciones de sobremesa que lo apasio
naban en la época de su plenitud vital"

" A c e rc a  de una P o lít ic a  N acio nal"

□ o lí  no fu e  un e s c r ito r  que e je rc ió  su o f ic io  con 
una in te n c io n a lid a d  e s t é t ic a ; ni tam po co  fue el "estud ioso"

13 Ibldem, p. 239.

14 Ibidem, p. 239.

15 Ibidem, p. 240.
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o b je t iv o  del pasado y del p re se n te , en tend iendo  por ta l 
aq u e l que sólo los d e s c r i b e ^ .  No. D o lí e sc r ib ió  in q u ir ién d o le  
a la  re a lid a d , c r it ic a n d o , ju zg an d o , s ie m p re  con un o b je tivo  
m o d if ic a d o r de la  m ism a . T a m b ién  lo guiaba un e sp ír itu  
de d o ce n c ia , buscando , a t ra v é s  de re c u rso s  s im p le s  [co m p a
ra c io n e s . a n á lis is  b re v e s , seg u im ien to  de un fenóm eno a 
t ra v é s  del t ie m p o ], co n ve n ce r y m o v iliz a r  a i le c to r . E l 
co n ten id o  del d iscu rso  del au to r ad qu ie re  c ie r t a  p endu la ridad  
pues el p re sen te  y e l pasado e stán  ín t im a m e n te  im b ricad o s . 
E s  por lo a c tu a l que se d ir ¡ je  h a c ia  a t rá s  en el t ie m p o :

"El espectáculo de la Nación amenazada 
por el enemigo de hoy, hizo volver las cabezas 
hacia el pasado en busca del ejemplo inspirador; 
el temor, la patriótica indignación, la santa 
ira provocada por los que quieren destruirnos 
siempre, nos devolvió a la Historia Nacional, 
a la verdadera, a la que refiere cuáles fueron 
nuestras dignidades; no a la otra, a la Historia 
oficial, que sólo habla de nuestras humillaciones 
y nuestros baldones"^,

" A c e rc a  de una P o l ít ic a  N ac io n a l"  es. en to n ces , 
un d iscu rso  c r ít ic o  sobre la H is to r ia  y la P o l ít ic a  a rg e n tin a s .

L a  obra no se p re sen ta  en fo rm a  u n ita r ia , sino e s t ru c 
tu ra d a  en t re in ta  y un a r t íc u lo s  y co m e n ta r io s  de lib ro s  
d iv id id o s  en se is  se c c io n e s  con los s ig u ie n te s  t ítu lo s :
S e c c ió n  I: "L o s  v e tu s to s  p r iv ile g io s  de la  p rensa" [4 a rt íc u lo s ] 
S e c c ió n  II : " L a  t ir a n ía  de los c u r ia le s "  [4 a rt íc u lo s ] 16 17

16 Sabemos que la objetividad absoluta es un "desiderátum", pues 
siempre cuenta, de antemano, la visión del autor. Los discursos, 
a veces, aparecen objetivos porque se utiliza un estilo desperso
nalizado.

17 DOLL, R. Acerca de una Política Nacional. Buenos Aires, Difusión, 
1939. En adelante se citará por esta edición; caso contrario se 
aclarará oportunamente.
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S e c c ió n  I I I :  " L a s  lla g a s  del p a ís : ju d a ism o , m a te r ia lis m o , 
in te le c tu a í is m o "  [7  a r t íc u lo s ]
S e c c ió n  IV : " L o s  c a m in o s  e x t ra v ia d o s "  [6 a r t íc u lo s ]
S e c c ió n  V : "R e c o m p o s ic io n e s  h is tó r ic a s "  [6 a r t íc u lo s ]
S e c c ió n  V : "P ro p o s ic ió n  a c c id e n ta l"  [1 a r t íc u lo ]

P a ra  d e s c r ib ir  e l co n ten id o  de la  obra se ha re c u rr id o  
a una c la s i f ic a c ió n  de los a r t íc u lo s  a t ra v é s  de un cuadro  
de doble e n tra d a , ten ien d o  en cu e n ta  dos v a r ia b le s : " te m á 
t ic a "  y " c o m e n ta r io  de lib ro /n o  co m e n ta r io  de lib ro " . L a  
e x p lic a c ió n  p ara  e l uso de e ste  o rd en am ien to  es que la 
ob ra a p a re c e  f ra g m e n ta r ia  y d isp e rsa .

C o n  re sp e c to  a l "tip o  de te m a " , e s te  se ha d iv id ido  
en : H is tó r ic o  [su b d iv id id o  a su v e z  en H ech o s , P ro ce so s , 
P e rs o n a lid a d e s . C o n d u c ta s /A c t itu d e s ] , A c tu a l [In s tru m e n to s  
y/o  g rupos de po d er. P e rso n a lid a d e s . P o l ít ic a  ln te rn a c io n a l/E £  
t r a te g ia ] , T e ó r ic o - P o í ít ic o  y L i t e r a r io .  E s to s  in d icad o res 
h a ce n  r e fe r e n c ia  a los a sp e c to s  c e n t ra le s  del a r t ic u lo  y 
no a la to ta lid a d  del co n ten id o  de cad a  uno de e llo s .

E l  o tro  in d ica d o r [c o m e n ta r io  o no de un lib ro ] apunta 
a d e te c ta r  la  o r ig in a lid a d  de los te x to s , aun cuando D o lí 
d esp lieg u e  sus id eas  en e l d e sa rro llo  de toda su ob ra .
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C uadro  N ° 1: C la s if ic a c ió n  de los a rtícu lo s de 
" A ce rca  de una P o lít ic a  N acio n a l”

P re s e n ta c ió n  N úm ero  del a r t íc u lo  N úm ero  del
A : No co m e n ta r io  a r t íc u lo  B .

de lib ro  C o m e n ta rio
de lib ro

T e 
m a

I- H is tó r ic o s  :
1. H ech o s 22 .29 2B 3
2 . P ro ce so s 18 1
3. P e rso n a lid a d e s 2 3 ,2 4 .3 0  3
4 . C o n d u c ta s /A c t itu d e s 15 13.27 3

II . A c tu a le s :
1. In s tru m e n to s  y/o  grupos de

poder 1/7.25 0 .9 10
2 . P e rso n a lid a d e s 10.1 1 .14 .16 7 * 5
3 . P o l ít ic a  In te rn a c io n a l/

E s t ra te g ia 19 21 .26 3

II I . T e ó r ic o - P o lit ic o 12.20 2
IV . L i t e r a r io 31 1
T o ta l 16 15 31

Se  ha resp etad o  e l núm ero  consignado a cada a r t íc u lo  ta l como 
a p a re c e  en la p r im e ra  e d ic ió n .

1.1. A . H echos-N o co m en ta rio  de lib ro

E s ta  c a te g o r ía  com prende dos a r t íc u lo s . En  e l p rim ero , 
llam ad o  E l  C ongreso  de 1816. D o lí r e a liz a  una in te rp re ta c ió n  
sob re  los grupos in te rv in ie n te s  en la  m agna A sam b lea  y
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la s  id e a s  que s u s te n ta ro n , en re la c ió n  con su o rig en  e in te 
re s e s . E n  Los franceses en 1838. n u e stro  a u to r r e v a lo r iz a , 
com o hecho  h is tó r ic o , e l b loqueo a c a e c id o  ese  año y d en uncia  
có m o la  " H is to r ia  o f ic ia l" ,

"...todavía impregnada de viejos resentimientos 
considera que todos los sucesos de la época 
de Rosas tienen escasa significación"18.

1.1. B . Hechos-Com entario de libro

C o m o  en e l a r t íc u lo  a n te r io r , en Los ingleses en 
Vuelta de Obligado,  D o lí co m e n ta  o tra  in te rv e n c ió n  e x 
t r a n je r a  d u ra n te  la  épo ca  de R o sa s  a t ra v é s  del lib ro  del 
T t e .  C n e l . E v a r is to  R a m ír e z  J u á r e z  t itu la d o  "C o n f l ic to s  
d ip lo m á t ic o s  y m i l i t a r e s  en e l R ío  de la P la t a , 1B42. 1845".

1.2. B . Procesos-Com entario de libro

E n  Alegoría histórica de un proceso político. D o lí 
c o m e n ta  e lo g io sa m e n te  e l lib ro  de P a la c io  " C a t i l in a  co n tra  
la  o lig a rq u ía " . E n  é l su a u to r t ra z a  un parangón e n tre  las 
lu ch a s  s o c ia le s  a c a e c id a s  en e l paso de Ja R e p ú b lic a  rom ana 
a l Im p e rio  y e l p ro ceso  a rg e n tin o  co rre sp o n d ie n te  a 1090
1930.

1.3. B . Personalidades-Comentario de libro

E l  te m a  de la s  p e rso n a lid ad es  ya  sean h is tó r ic a s  
(co m o  en e ste  íte m ], o a c tu a le s  ( I I .  2 . A ] , t ie n e n  una fre c u e n 
c ia  de B a r t íc u lo s , lo cu a l in d ica  una p re fe re n c ia  del au to r 
por e s te  t ip o  de en fo q u e .

D e  los t re s  te x to s , co rre sp o n d ie n te s  a e ste  grupo, 
dos e stá n  d ed icad o s a R o sa s  y su época (Rosas, creador

18 I b i d e m ,  p. 199.
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de un Estado y La política de Rosas). En ambos ss  com prueba 
la le c tu ra  y las enseñanzas de Ju lio  Ira zu s ta . D o lí destaca 
la s  ideas p rin c ip a le s  de su am igo, sobre todo la re fe r id a  
a que R osas logró m antener en p o lít ica  un "juste  m iliu"

"...entre el dramático antagonismo argentino 
de la ciudad y  el campo, del urbanismo y 
el agrarismo y  ( . . .)  del unitarismo europeizante 
y del federalismo americano y campesino"^

En el te rc e r  a rt ícu lo  llam ado Esteban Echeverría, 
mistagogo neblinoso, com enta el libro  de H ip ó lito  P az "La  
o rg an izac ió n  del Estado  argentino en el Dogma S o c ia lis ta  
de la A so c ia c ió n  de M ayo". D o lí e log ia  el trabajo  del autor 
porque ha sabido re a liz a r  un fino a n á lis is  del "Dogm a", 
re sa ltan d o  sus co n trad icc io n es .

I. 4 . A . Conductas/Actitudes-No comentario de libro

En Lu desconexión de los intelectuales. D o lí estud ia 
un e lem ento  e s tru c tu ra l en el com portam iento  h istó rico  
de la s  c la se s  d ir ig en tes  a rg en tin as : su desapego a la realidad  
y a las ve rd ad e ras  necesidades de la N ación .

1.4. B . Conductas/ Actitudes-Comentario de libro

L a  le c tu ra  de dos lib ros (" L a s  sociedades lite ra r ia s  
y la R evo lu c ió n  A rg en tin a  de C a rlo s  Ibarguren y "L a  Unidad 
N ac io n a l"  de R ica rd o  Fo n t E z c u r ra ] , perm iten  al autor 
e je m p lif ic a r  la tes is  expuesta  en la ca teg o ría  a n te rio r. 
A s í  d estaca  cómo en grupos d iversos, a ctu an tes en dos 
épocas (la s  Sociedades l ite ra r ia s , en los a lbores de nuestra 
n ac io n a lid ad , y los "d este rrad o s", durante la época de Rosas

19 Ibidem, p. 172.
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y  p o s te r io r  a e l la ] ,  a p a re c e  la  m ism a  c a r a c t e r ís t ic a :  fa lta  
de p ru d e n c ia  p o lí t ic a .

I I .  1. A . In s tru m e n to s  y  ¡o  grupos de poder-N o  com en ta rio  
de lib ro

E s te  es e l grupo que p re se n ta  m ayo r f re c u e n c ia  
[19  a r t íc u lo s ] , y m enor d isp e rs ió n  te m á t ic a  in te rn a . C o m p ren 
de los c u a tro  c a p ítu lo s  in ic ia le s  de la  obra de D o lí [Por 
qué la  p ren sa  a rg en tin a  no es un s e r v ic io  p ú b lico ; L ib e r ta d  
in te le c tu a l no e s  l ib e r ta d  de p re n sa ; S ig u e  e l eq u ivo co ; 
S i la p ren sa  e s  e l cu a rto  p od er hay que co n tra b a la n cea rlo ). 
E n  e llo s  e l a u to r c r i t i c a  a! p e rio d ism o  c o m e rc ia l en genera l 
y a " L a  P re n sa "  y " L a  N ac ió n " en p a r t ic u la r , por no co lo ca rse  
a l s e r v ic io  del p a ís  y por hab er abusado de sus p re rro g a t iv a s  
c o n s t itu c io n a le s .

L o s  s ig u ie n te s  t re s  c a p ítu lo s  (L a  Suprem a C o rte  
N a cio n a l y  su in f lu e n c ia  n e g a tiv a ; Un órgano de pertu rb a ción  
n a c io n a l: la  Su p rem a  C o r te ; Una h id ra  c u r ia le sc a  de tres  
c a b e z a s : a b o g a d o -tr ib u n a h cá te d ra ). reu n id o s en la Secc ió n
II . " L a  T ir a n ía  de los C u r ia le s " , g iran  en to rno  a los se c to re s  
de poder que a c tú a n  a l s e r v ic io  de la s  fu e rz a s  p lu to c rá t ic a s .

(E n  fo rm a  d e sta ca d a  con nom bre de a r t íc u lo ] . D o lí 
a le r t a  sob re  "e l peso b ru ta l de la op resión  e x t ra n je ra " , 
a n te  los ca m b io s  operados en la s  re la c io n e s  e co n ó m icas 
m u n d ia le s .

I I .  1. B . In s tru m en to s/G ru p o s  de p o d e r-C o m en tu rio  de lib ro

L a  a p a r ic ió n  del lib ro  de R a fa e l B ie ls a . "A b o g a c ía " , 
s ir v e  de e xc u sa  p a ra  que e l a u to r fo rm u le  la  s ig u ien te  pregun
ta : ¿e s  p e rt in e n te  que los abogados d ir ija n  los negocios 
p ú b lic o s ? . P ro b le m á t ic a  que a n a liz a  en E l  gob ierno de la 
c la se  abog a d il, y que re su e lv e  en fo rm a  n e g a t iv a .

L o s  ju d ío s ro en  ya  la pulpa de la nocionu lidud  t ra ta  
sob re  lo s lib ro s  " E l  K a h a l"  y "Q ro" de Hugo W a st. D o lí c r i t ic a  
en e s te  c o m e n ta r io  a l E s ta d o  a rg e n tin o  que se ha co n ve rtid o  
en una "g e re n c ia  de r iq u e z a " , dándole e l poder a los in te rm e -

204



d ia r io s  de! s is te m a  económ ico .

I I . 2 . A . Personalidades - No comentario de libro

E s te  grupo de a rt ícu lo s  se re fie re n  a personalidades 
in te le c tu a le s  y p o lít ic a s  aunque de d iversa  ca tad u ra : Lugones, 
el apolítico, Aníbal Ponce, el pobre hombre; Maurras, gran 
pensador y pequeño político y El hombre a contramano 
de la realidud: Lisandro de la Torre. En e! p rim ero . !o e sté tico  
supera  !o p o lít ico : en e! segundo. Do!! a taca  !a m ediocridad 
sup ina de! persona je : en e! te rce ro  re fle x io n a  sobre e! 
e xc e s ivo  rac io n a lism o  m aurrasiano  que tam bién !o conduce 
a e rro re s : por ú ltim o , en e! cu arto  destaca  !as equ ivocaciones 
de! d irig en te  d em ó crata  p rog resista  a! que c a l if ic a  de 
" im p o lít ico  y apurado"^0.

I I . 2 . B . Personalidades-Comentario de libro

Hipólito Irigoyen: un jefe alelado después del triunfo. 
es e! t ítu lo  de las re fle x io n e s  que Do!! re a liz a  sobre !a 
f ig u ra  de! caud illo  ra d ica !, fru to  de !a le c tu ra  de! libro 
de G a lv e z . N uestro  autor achaca  a Irigoyen su incapacidad 
en cu m p lir  e! destino al que estaba llam ado , esto es 
e n fre n ta rse  a !a o ligarqu ía  en defensa de los in tereses 
p opu la res .

I I . 3 . A . Política internacional/Estrategia - No comentario 
de libro

En La doctrina Drago, chapetonada cara. Do!! c r it ic a  
!a su jec ió n  de !a A rg en tin a  a los in te reses e xtran je ro s , 
sobre  todo en e! pago de la deuda e x te rn a . Denuncia e! 
peügro  que puede co n s titu ir  !a D o c trin a  Drago ante !as 
nuevas c irc u n s ta n c ia s  por las que está  atravesando  e! país.

20 Ibidem, p. 110.
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I I .  3 . B . Política internacional/Estrategia - Comentario 
de libro

Piratas y derecho internacional público se re f ie re  
a l lib ro  de Ju a n  C a r lo s  M oreno "N u e s tra s  M a lv in a s" . En 
e ste  a r t íc u lo  D o lí lla m a  la a te n c ió n  sobre la necesidad  
de la  le c tu ra  de la  obra m encio nad a  pues, en e lla , se 
r e v a lo r iz a  la  im p o rta n c ia  e co n ó m ica  y e s t ra té g ic a  del 
A rc h ip ié la d o .

I I I .  3 . B . Teórico-Político-Com entario de libro

En  Nuestra estrategia natural y nuestru política 
"contra natura", a n a liz a  e l tra ta d o  del C n e !. Ju an  Lu c io  
C e rn a d a s  " E s t r a te g ia  N a c io n a l y p o lít ic a  de E s ta d o " . P a ra  
e ste  au to r la  P o l í t ic a  debe u t i l iz a r  en fo rm a  coord inada 
la  e s t ra te g ia  y la  d ip lo m ac ia  com o . h e rra m ie n ta s  
in d isp e n sab le s  p a ra  h a ce r re a lid a d  " la s  a sp ira c io n e s  
n a c io n a le s " .

L o s  o tro s  dos te x to s  co rre sp o n d ie n te s  a este  grupo 
se r e f ie re n  a l m a rx ism o : Una novela pasada de modu: el 
materialismo dialéctico, re fe r id a  a! lib ro  de E m ilio  T ro ise  
[" M a te r ia l is m o  D ia lé c t ic o " ] , y Cómo el liberalismo vehiculizu 
el marxismo, sob re  el t ra b a jo  de H é c to r  L la m b ía s  "La  
d ia lé c t ic a  c o m u n is ta  y e l co n cep to  de lib e r ta d " .

En  e l p r im e ro  de los a r t íc u lo s  el au to r d estaca  la 
fa tu id a d  de T ro is e  de q u e re r d e s tru ir  f ilo só fic a m e n te  al 
m a te r ia l is m o , cu ando , en re a lid a d , lo p e lig ro so  rad icab a  
en los nuevos ca m in o s  por los que tra n s ita b a  la p ra x is  
m a r x is ta : los f re n te s  p o p u la re s .

So b re  e l segundo de los lib ro s . D o lí co n s id e ra  que 
es un buen e stu d io  sob re  la s  re la c io n e s  e n tre  lib e ra lism o  
y co m u n ism o .

IV . B . Literario - Comentario de libro

Eternidad de Acevedo Díaz es e l nom bre de su ú ltim o
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a r t íc u lo  y e l de la  novela  que com enta en fo rm a 
p o rm en o rizad a .

E s ta  d esc rip c ió n  de los contenidos del lib ro  de D o lí 
p e rm ite  com probar v a r ia s  co sas. P r im e ra m e n te . que 
"N a c io n a lism o  y R ev is io n ism o  h is tó r ic o " , "p resente y pasado", 
son p arte  de un m ism o proceso y de una m ism a "cosm ovisión". 
E n  e fe c to , la c la ve  del "d iscurso" del autor está  en esa 
p erm an en te  pendularidad  tem po ra l. E s ta  re lac ió n  aparece 
en la s  p a lab ras de.uno de sus p ro tagon istas:

"El aporte del revisionismo histórico -por 
lo menos el que iniciamos nosotros en La 
Nueva República en 1927- empezó como 
una empresa política. Advertimos los males 
del cuerpo político argentino, y los señalamos 
cuando, del presidente de la República abajo, 
la mayoría de la opinión autorizada creía 
que nuestro régimen constitucional era perfecto 
y el país, en plena prosperidad, podía esperar 
el futuro más promisor. La brillante apariencia 
nos sonaba a hueco. El país estaba hipotecado. 
Y aunque nuestras exportaciones habían crecido 
de año en año hasta entonces, anunciamos 
la crisis tremenda de la que aún no se vislumbra 
la solución. Al suceder el doctor Irigoyen 
al doctor Alvear, las cosas empeoraron. En 
un principio ofrecimos un cuerpo de soluciones 
para la mayor parte de los problemas que 
los gobiernos anteriores no habían siquiera 
entrevisto. Agravados aquellos males en la 
desdichada segunda administración del caudillo 
radical, nos sumamos a una oposición con 
la cual teníamos mayores disidencias que 
con el partido oficialista. La parte decisiva 
que tuvimos en producir el cambio de 1930 
nos permitía alentar la esperanza de procurar 
una reforma saludable e indispensable. Pero 
experimentamos una gran decepción"
"Fue entonces cuando, por la necesidad de
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explicarse el engaño de sufrido, volvimos 
nuestras miradas al pasado. Lo que sabíamos 
de nuestra historia lo aprendimos de los clásicos 
nacionales Alberdi, Sarmiento, Mitre, Vicente 
Fidel López, quienes debido a su deficiente 
filosofía política y a las polémicas que los 
desgarraron, confundían más de lo que 
adoctrinaban. Entretanto, habíamos leído 
atentamente los clásicos mundiales de la 
materia: Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, 
Maquiavelo, Burke, Rivarol, los redactores 
de El Federalista norteamericano. Con la 
clave que estos autores nos dieron repasamos 
nuestra historia, a la vez que leíamos por 
primera vez la Historia de la Confederación 
Argentina de Adolfo Saldías. Esta obra, con 
su admirable exposición y sus riquísimos 
apéndices documentales, nos aclaró el 
panorama. Casi de inmediato iniciamos la 
reinvidicación de Juan Manuel de Rosas, 
como el político de vocación más segura 
y con mayor sentido del Estado en todo el 
curso de nuestra Historia. Que la opinión 
estaba desde antes madura para aceptar 
nuestras razones, lo prueba el hecho de que, 
paralelamente a nuestras actividades 
intelectual y política, muchos espíritus de 
las generaciones inmediatamente anteriores 
y de la nuestra habían constituido sin contactos 
con nosotros una Junta Pro-Repatriación de 
los restos de Rosas. Las dos corrientes se 
unieron en la fundación del Instituto de 
Investigaciones Históricas Juan Manuel de 
Rosas"^1

21 1RAZUSTA, Julio. "De la epopeya...", pp. 211-212.
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Se he inco rporado  e sta  la rga  c ita  porque es 
d e m o s tra t iv a  de! p roceso  e sp ir itu a l que v iv ie ro n  los 
p ro ta g o n is ta s  de e ste  fenóm eno , aunque v in ie ra n  desde 
d is t in ta s  v e r t ie n te s  id e o ló g ica s , como en e! caso de! autor 
que nos ocupa .

Q u is ié ra m o s  h a ce r una d ig res ió n . M arysa  N ava rro  
G e ra s s i so st ie n e  que !a e xa lta c ió n  de R o sas , por p arte  de 
los r e v is io n is ta s  se debió a que

"...motivados abiertamente por su odio 
dogmático frente a aquella tradición [la liberal] 
y con un propósito político antes que histórico, 
los nacionalistas, al adjudicarse el papel de 
apologistas de Rosas, aportaron por fin algo 
totalmente original a su ideología"“

C re e m o s , com o d ice  !a au to ra , que !a h is to r ia  y 
!a p o lít ic a  e stán  ju n ta s  en !os n a c io n a lis ta s , pero , ¿no es 
ta m b ié n  c ie r to  que toda h is to r ia , sobre todo !a p o lít ic a , 
se  h ace  desde e! p re se n te , en e sp ec ia ! si es !a de! país de! 
h is to r ia d o r?  D e  o tra  p a rte . !a fig u ra  de R o sas , ta ! como 
su rg e  de !a le c tu ra  de Ira z u s ta . no fue un a p rio rism o . como 
!o d e ja  t ra s lu c ir  !a a u to ra , sino e! d escu b rim ien to  in te le c tu a l 
de e ste  grupo de jó ve n e s .

In te re sa  d e s ta c a r  a co n tin u ac ió n  que. aun cuando 
e s ta  a c t itu d  v ita !  fue com ún a los in te g ra n te s  de esta  
c o r r ie n te  p o lít ic a . !a vo ca c ió n  de cada uno de e llo s  los 
fu e  e sp e c ia liz a n d o  en d iv e rsa s  fu n c io n es : in vestig ac ió n  
H is tó r ic a , e stud io  de te o r ía  p o lít ic a , f i lo s o fía  y/o teo log ía : 
d ifu s ió n  de ¡d eas. En  e sta  ú lt im a  c a te g o r ía , y esto  es !a 
degunda c o n s ta ta c ió n , se e n cu en tra  D o!! pues de los 31 
a r t íc u lo s , 15 de e llo s  e stán  ded icados a co m en ta r lib ros 
de re c ie n te  a p a r ic ió n  sobre tem as p o lít ico s , h isto ríeo s 
y d o c t r in a r io s . De a l l í  e l c a rá c te r  fra g m e n ta r io  e inorgánico 
de " A c e rc a  de una P o l ít ic a  N a c io n a l" , pues en e lla  el autor 
v a  a lte rn a n d o  el a n á lis is  de v a ria d a s  tem as, m uchos de 22

22 NAVARRO GERASSI, M., op. ci't., p. 131.
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Jos c u a le s  su rg e n , co m o ya  se  ha se ñ a la d o , de Ja le c tu ra  
de o b ra s  e s c r i t a s  r e c ie n te m e n te .

E s t a  c a te g o r ía  de "d ifu s o r"  de p e n sa m ie n to  es 
c o rro b o ra d a  por Ir a z u s ta :

"Como dije en el Prólogo de Acerca de una 
Política Nacional, lo creí [a Dolí] destinado 
a escribir obras fundamentales sobre Alberdi 
y Sarmiento; más de una vez lo alentó a 
emprender la indispensable tarea. Mas Dolí 
era periodista nato, habituado a cumplir con 
el periódico o la revista con que tenía 
compromiso de contribuir con un artículo 
o un ensayo largo para el numero próximo 
a salir, pero reacio a emprender trabajos 
destinados a imprimirse y aparecer semanas, 
meses o años, después de escritos"

O tra  c o n s ta ta c ió n  que su rge  de Ja le c tu ra  del lib ro  
es Ja e n o rm e  e fe rv e s c e n c ia  in te le c tu a l que e sta  c o rr ie n te  
de p e n sa m ie n to  p ro d u jo . L o s  te x to s  co m en tad o s hab ían  
sido  p u b lic a d o s  co n te m p o rá n e a m e n te  por a u to re s  ub icados 
d e n tro  de! p e n sa m ie n to  t ra d ic io n a l y/o re v is io n ism o  h is tó r ic o . 
P a ra  a q u e llo s  que no hem os v iv id o  la  d écad a  del 30 y del 
40 . la  la rg a  s e r ie  de " t ítu lo s "  que c i t a  D o lí ayuda a e n ten d e r, 
desde e l á m b ito  de la  p ro d u cc ió n , re c e p c ió n  y c irc u la c ió n  
de la  in fo rm a c ió n , la  a tm ó s fe ra  de! m o m en to . Tam b ién  
p e rm ite  a p r e c ia r , com o se ad e lan tó  en la  In tro d u cc ió n , 
la  in f lu e n c ia  que la s  id eas  ju g a ro n  en los cam b io s  p o lít ic o s  
p ro d u c id o s en la  d écad a  del 40 .

□ o lí fu e  e n to n c e s , fu n d a m e n ta lm e n te , un p e r io d is ta  
de o p in ió n , un d ifu so r  de una c o r r ie n te  de p en sam ien to ; 
por lo ta n to  fu e  ad e m á s , y esto  queda d em o strad o  en su 
lib ro , un in fa t ig a b le  le c to r  y un hom bre de v a s ta  c u ltu ra . 23

23 IRAZUSTA, Julio, Prólogo a la edición de "Acerca de una Política 
Nacional..." (B. P. N., T. V), p. 233.
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E s te  papel que le cupo dentro de! N ac ion alism o  
no q u ie re  d e c ir  que no d e sa rro lla ra  aspectos o rig in a les
en sus e s c r ito s . S í  los tu vo , aunque no p lanteados en fo rm a 
s is te m á t ic a . Se in te n ta rá  a co n tinuació n  d e lin ear su v is ión  
g e n e ra l de la p o lít ic a  a rg e n tin a . En  e sta  se a rt ic u la n  sus 
te s is  p r in c ip a le s , que se rán  abordadas en segundo té rm in o .

□ o lí t ie n e  una co ncepción  " a r is to c rá t ic a "  de la  p o lít ica  
en cu an to  so stien e  que aque llo s se c to re s  que hundieron
su s ra íc e s  tem p o ra le s  en el pa ís , debieron haber poseído
c ie r t a s  p re rro g a t iv a s  p o lít ic a s , pero af se rv ic io  de toda 
la  co m u n id ad . C re e  que esos grupos p a tr ic io s  no cum plieron 
ese  ro l porque la C o n st itu c ió n  a rg en tin a  consagró un 
ig u a lita r ism o  abso luto  en tre  e llo s  y los in m ig ran tes , 
co lo cán d o lo s  en s itu a c ió n  de co m p e ten c ia . C o nsidera  adem ás 
que esos p a t r ic io s , a l a ce p ta r la  p rim a c ía  de la libe rtad
so b re  los v a lo re s  de la  nac io na lid ad  - lib e ra lism o  p o lít ico - , 
e 'qu ivocaron  su ve rd ad e ra  vo ca c ió n . So stiene  que esta  
a c t itu d  es o r ig in a l pues en ningún país del mundo -por ejem plo 
In g la te r ra - , el lib e ra lism o  a fe c tó  los in te re se s  del país .

A  su ju ic io , la p o lít ic a  basada en " la s  asp irac io nes 
n a c io n a le s "  debió e s ta r  reg ida por la d ip lo m ac ia  y la 
e s t ra te g ia , por la  d isuación  y/o , según las  s itu a c io n e s , por 
la  fu e r z a . D e fie n d e  un p rag m atism o  en p o lít ic a  in te rn ac io n a l 
y la  neces id ad  de no a fe rra rs e  a d o ctr in a s  [por e jem plo 
la  D ra g o ], En  funció n  de e llo , c r i t ic a  las generac iones que 
d e ja ro n  p erder p a rte  de! te r r ito r io  propio y se ded icaron 
a e lu c u b ra c io n e s  b iz a n t in a s .

Con re sp ec to  a lo econó m ico , le preocupa el 
im p e r ia lism o , com o a toda su g en erac ió n , aunque nunca 
no m bra  cu á l es la  p o tenc ia  p e lig ro sa  para la p a tr ia . 
R e c r im in a  a la s  o lig a rq u ía s  au tó cto n as por su se rv ic io  al 
in te ré s  e x t ra n a c io n a l. O b se rva , tam b ién , que el poder 
e co n ó m ico  e stá  en m anos de los grandes " in te rm e d ia rio s" 
y no en el p ro d ucto r de la r iq u e za . F u s t ig a  en este  sentido 
a los "jud ío s" com o dueños de los re so rte s  f in a n c ie ro s  de! 
p a ís . E s ta  p o stu ra  de D o lí, a d ife re n c ia  de la de sus 
co m p añ e ro s rep u b lican o s  en los que no se observa  la p resenc ia  
de! te m a , p ro v ie n e , no sólo de la s  le c tu ra s  de Hugo W ast. 
s in o  tam b ién  de su co n vers ió n  de! so c ia lism o . En  el seno
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del p a rt id o  co n o c ió  la  lla m a d a  "d in a s t ía  de la s  C h e r tk o ff "  
c o n tra  la s  c u a le s  s in t ió  un p ro fundo  re c h a z o . En  su cam b io  
id e o ló g ico , p ro b a b le m e n te  t ra jo  esa  "v is ió n "  sob re  sus 
a n tig u o s  c o n m ilito n e s .

E l  a u to r  no propone una so lu c ió n  c o n c re ta  a l p rob lem a 
e co n ó m ico  a rg e n t in o , ni v is u a l iz a  la  n eces id ad  de la 
in d u s t r ia l iz a c ió n , p ro ceso  que ya  se e stab a  produciendo 
en la  A rg e n t in a . T e m e  que e l cam b io  que o b se rv a , a p a r t ir  
de la  d écad a  del 30 , h a c ia  un in te rv e n c io n ism o  e s ta ta l 
en e s te  á re a  y la  p o s ib ilid ad  del m ane jo  de los s e rv ic io s  
p ú b lico s  por p a rte  del g o b ie rno , sea  o tra  m an io b ra  del c a p ita l 
e x t r a n je ro .

En  la  e s fe ra  in te rn a c io n a l, co noce  la  p o lít ic a  que 
R u s ia  lle v a  a cabo  en Eu ro p a  a t ra v é s  de los llam ado s 
" F re n te s  p o p u la re s" com o t á c t ic a  p ara  a c c e d e r  al poder. 
P o r e llo  fu s t ig a  a a q u e llo s  que re a liz a n  un a n á lis is  teó rico  
del m a rx is m o , o lv id an d o  que es la "p ra x is "  el te rre n o  
donde se d e s a r ro lla  la  v e rd a d e ra  lu ch a  c o n tra  el co m un ism o . 
E x c e p to  e s te  te m a  no hace  m enció n  en su tra b a jo  a los 
su ce so s  eu ro p eo s , ni a H it le r .  ni a! fa sc ism o  ita l ia n a , ni 
a la  g u e rra  c iv i l  e sp añ o la , ni a la c o n fla g ra c ió n  m undia l 
que se a v e c in a b a . T a n  só lo  nom bra a M a u rra s  para  e lo g ia r lo  
y ta m b ié n  c r i t i c a r lo .

Tam p o co  se e n c u e n tra  en el lib ro  de DoM p ropuestas 
p a ra  un ca m b io  e s t ru c tu ra l de la A rg e n t in a , por e jem p lo  
la n e ce s id a d  de la  im p la n ta c ió n  de un c o rp o ra t iv ism o  o 
una d ic ta d u ra , aunque e ste  ú lt im o  tem a  lo aborda e líp t i
c a m e n te  cuando e sc r ib e  sobre  Y r ig o y e n . No hab la  de los 
p o lít ic o s  a c tu a n te s  en e l m om ento  y sólo m en c io n a , com o 
e je m p lo  p a ra  no se g u ir , a L isa n d ro  de la T o r re .

En  cu an to  a l te m a  s o c ia l, si b ien no lo aborda en 
fo rm a  e x p re sa , d en o ta  un ve rd ad e ro  am or y co n o c im ie n to  
por el p u eb la , e l c u a l , o p ina , es e l gran e s ta fa d o  en e l m anejo  
de la  p o lít ic a  n a c io n a l y e l que ha guardado los ve rd ad e ro s 
so s te n e s  de la  a rg e n t in id a d .

R e s p e c to  de sus te s is  p r in c ip a le s , se han d etectad o  
la s  s ig u ie n te s :

1- D e sco n e x ió n  pueb lo  -  d ir ig e n c ia
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2- A n t ira d ic a J ism o
3- M a! uso de !a p rensa
4- G o b ie rno  de los abogados.

1. Desconexión pueblo - dirigencia

— D o lí q u e ría  una N ac ión  poderosa y un

"...Estado, en su acepción propia, es decir 
órgano redistribuidor de los bienes morales 
y materiales de la N a c i ó n ^ .

E n co n tra b a  que la co n crec ió n  de un país independiente 
h ab ía  fa lla d o  por los d e fe c to s  de la d ir ig e n c ia  p o lít ic a , 
q u ien , por o tra  p a rte , hab ía  convencido  a! pueblo

"...que somos indignos de la gran riqueza 
que nos deparó el destino y que si queremos 
ser algún día dignos, debemos entregarnos 
aun más al progreso europeo y a la civilización 
europea. Vivimos humillados"

E s ta  d ico to m ía  p ueb lo -d irigenc ia  adopta un papel 
c e n t ra l en e l lib ro  de D o lí. E s  su te s is  p rin c ip a l que se apoya 
en una teoría* de la H is to r ia  a rg e n tin a . A s í d efin e  la d inám ica  
de n u estro  pasado:

"La Historia argentina en manos de escritores 
europeizados ha podido ser esquematizada 
también, según el mismo ritmo histórico, 
y han sido fáciles analogías las que colocaron 
a ciertos personajes y acontecimientos en 24 25

24 DOLL, R. Acerca de una Política Nacional, Buenos Aires, Difusión, 
1939, p. 18ÍI

25 Ibidem, p. 75.

213



el "tempo" reaccionario o regresivo y a otros 
en el "tempo" revolucionario o progresista 
o avanzado. José Ingenieros, con esa superficia
lidad grosera con que manoseé todo lo divino 
y lo humano que se le puso por delante, adjudicó 
el federalismo y el rosismo, a la Restauración 
y al Feraandismo español, mientras incurría 
en el solemne disparate de incluir a los hombres 
de la Sociedad Patriótica en el presocialismo". 
"Nada es más evidente, sin embargo, que 
nuestra Historia posee un flujo y reflujo de 
distinta naturaleza, y dirección; que la dinámica 
de nuestra política no oscila de la reacción 
a la revolución y vice-versa, ni de las fuerzas 
tradicionales a las renovadoras. Oscila del 
nacionalismo al europeísmo; el poder no ha 
vuelto de manos de los conservadores a los 
avanzados, sino de clases autóctonas, arrai
gadas, afirmadas en la tierra a clases europei
zadas, vueltas de espaldas a la Nación"26

□ o lí s in t e t iz a  la  re la c ió n  d ir ig e n c ia -p u e b lo  a lo 
la rg o  de la h is to r ia  a rg e n t in a  de la  s ig u ie n te  m a n e ra :

"La verdad es que una rápida ojeada sobre 
la Historia argentina, permite evidenciarlo: 
siempre que la masa popular, clase media 
o grueso de la población ha tenido acceso 
al gobierno, como en la época de Rosas y, 
más actualmente, durante todo el período 
1916-1930, siempre que un caudillo de masas, 
local o nacional ha ocupado un puesto promi
nente en el escenario social argentino, se 
ha podido constatar que casi la mayoría de 
esos grupos, "elites", clases áulicas, universi
tarios, escritores, políticos de gran estilo,

26 Ibidem, p. 184.
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todo eso que en un país se llama "clase diri
gente" ha estado en abierta disidencia con 
el jefe o caudillo que encarna las aspiraciones 
de la masa"2̂

De esta  m anera rebate los p rincip ios de lo que él 
denom inaba "h is to ria  o f ic ia l"  y p resenta otro enfoque para 
m ira r  y ju zg a r  los hechos de nuestro pasado. Culpa del 
fra ca so  argentino  a la c la se  d irig en te :

"Monteagudo, Moreno, Rivadavia, hablando 
de Condorcet y de Vergniaud en momentos 
en que la indiada posaba sus toldos en Matanza, 
son la grotesca contrafigura de la misma 
extranjerización de nuestros intelectuales 
de hoy, enfeudados a Europa, foráneos al 
alma nacional"27 28 29

E s ta  tes is  la p resenta de m anera s in té t ica  y acabada 
en la "D esconexión  de los in te le c tu a le s" y en form a "m echa
da" en o tro s a rt íc u lo s . No obstante , el grupo más crit icad o  
es e l de la G enerac ió n  del 53 y su "creac ió n" más im portante : 
la C o n stitu c ió n  a rg en tin a .

Según el au to r, esta  m inoría  e x tra n je r iza n te , que 
gobernó sin  una base popular, co n v irtió  al Estado  en

"...una especie de gerencia o agencia local 
de grandes empresas financieras y organizacio
nes internacionales"2̂

E l p ian de la o ligarqu ía  lib e ra l (M itre . Sarm iento .

27 Ibidem, p. 103.

28 Ibidem, p. 96.

29 Ibidem, p. 185.
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A ib e rd i . e t c . ] ,  e re  de un

"...centralismo absorbente, un programa de 
"civilización y progresismo" a todo trapo, 
de grado o por fuerza quisiéranlo o no, las 
provincias. Luego de las disidencias con Urquiza 
y Aiberdi que querían conservar un "juste 
milieu" con la realidad provinciana, Buenos 
Aires impuso con la espada, con la escuela, 
con el Código Civil, con la centralización 
ferroviaria y administrativa, con las interven
ciones discrecionales, etc., etc., un patrón 
uniforme a todo el país y reasumió todo el 
comando económico, cultural, social de la 
República. Si esa era la única manera de 
imponer al país el programa progresista de 
los desterrados, no lo sabemos. El caso es 
que así fue impuesto"

Y  en o t ra  p a rte  c r í t i c a  o tro s  o b je t iv o s  del m ism o
grupo :

"Libre navegación de los ríos, libre comercio, 
libre entrada de inmigrantes, nosotros somos 
los campeones de los grandes mitos del siglo 
XIX, cuyos mismos paladines en Europa, jamás 
lo interpretaron contra los intereses de sus 
propios países"

D e  a cu e rd o  con la  c la s i f ic a c ió n  de G a rc ía  P e la y o 3?. 
□ o lí  t ie n e  un co n ce p to  h is tó r ic o  de C o n s t itu c ió n : 30 31 32

30 Ibidem, p. 106.

31 Ibidem, p., 184.

32 GARCIA PELAYO. Derecho constitucional comparado. Madrid, Revisti 
de Occidente, 1950, pp. 4l-46.
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"La realidad social norteamericana de 1787 
y la realidad social argentina en 1853, eran 
absolutamente distintas. Allí había un enorme 
territorio despoblado y bienes mostrencos 
por delante; había además un núcleo de coloni
zadores con el pico en las manos, y una voluntad 
de enriquecimiento tendida hasta el heroísmo. 
Aquí, en 1853, había un territorio que no 
estaba desierto, donde un plantel humano 
respetable desarrollaba una cultura original 
con hábitos políticos propios y una economía 
adecuada al suelo y al país. Había universidades, 
una tradición histórica, razas distintas. La 
Constitución no tenía que "crear" una Nación; 
ya estaba "creada" y estructurada en los 
núcleos locales de enérgica vitalidad. El haberla 
interpretado con el mismo espíritu que en 
su original fue un error largamente consen
tido"^.

P a ra  D o lí, la C o n stitu c ió n  de 1853. copia de la de 
E s ta d o s  U n id o s, fue e l medio que los "desterrados" in s t itu 
ye ro n  para b o rra r la ve rd ad era  co n stitu c ió n , la h is tó r ic a . 
E l  o b je tivo  de este  cam bio  fue im poner, con ios ojos en 
e l e x t ra n je ro  "d esa rro llad o " , un modelo a contrape lo  de 
la  re a lid ad  y del pueblo :

"Ha sido una obra criminal de mutilación 
de refinados traumatismos, por medio de 
la cual, se prohibió toda expresión política, 
educacional, periodística que conservara 
latente en la opinión o en parte de la opinión, 
el culto y  la enseñanza de corrientes nacionales 
vinculadas y derivadas del verdadero germen 
de la nacionalidad"^ 33 34

33 DOLL, R. Acerca de una Política Nacional. Buenos Aires, Difusión, 
1939, p. 47.

34 Ibidem, pp. 127-128.
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D e te c ta b a  e l a u to r  dos p a r te s  en Ja C a r t a  M agna. 
U n a  de e l la s , que en la  m e n te  de ios lib e ra le s  e ra  la m ás 
im p o r ta n te , la  d e f in ía  co m o :

"...una especie de estatuto destinado a reglamentar 
minuciosamente la conquista, la colonización 
y la enajenación del país al extranjero" 35 #

L a  segunda p a r te , que é l d en o m in a  "d e m o c rá t ic a " , 
en su in te rp re ta c ió n  a n g lo sa jo n a , c o n s t itu ía  una

"...carta de mentidas libertades para unos 
ppcos y de democracia electoral que favorece 
a castas de políticos profesionales"^

E se  co m ún  d e sp re c io  de los n a c io n a lis ta s  a l fu n c io 
n a m ie n to  de la  d e m o c ra c ia , no só lo  se deb ía  a la c r is is  
en que h a b ía  e n tra d o  e l s is te m a  en p a rte  del m undo, sino 
ta m b ié n  a i f ra u d e  e le c to ra l con que se hab ía  m anejado  
la  p o lí t ic a  a rg e n t in a  a lo la rg o  de la  d écada  del 30 . No 
es que D o lí h ic ie r a  c u lto  a ¡a le g a lid a d  com o t a l . pues para  
é l

"El mito del derecho a que se refería Ernesto 
Palacio, causa estragos en ciertas mentes! "37

E n  r ig o r . D o lí c r i t ic a b a  la h ip o c re s ía  de los c u lto re s  
del D e re c h o  y la  D e m o c ra c ia :

"La parte democrática de la Constitución 
es "quantité negligeable" de la que todos 
nos reímos a mandíbula batiente; denme una 
urna, un cortafierro, lacre y sellos y puedo 
ganar cualquier elección de gobernador de

35 Ibldem, p. 113.

36 Ibidem, p. 124.

37 Ibidem, p. 114.
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provincia"'*®

V m ás a d e lan te  apo rtaba  otro  d ato : la in d ife re n c ia  
de la  pob lac ió n  por la  "cosa  p ú b lica * .

"Basta este dato: hace siete años se ganan 
' las elecciones como quiere el gobierno y

no hay un solo dirigente radical, o demócrata 
progresista, o socialista muerto en los atrios. 
Prueba de prepotencia del gobierno? No. 
Prueba de la ninguna fe ni fervor que pone 
ya la gente en la operación de votar a un 
Sancerni Giménez o a un Damonte Taborda"^

E l m anejo  té cn ico  de la leg a lid ad  en favo r de unos 
pocos dejaba al hom bre com ún so lo , fre n te  a un Estado  
tan  co m p le jo  que

"...no encuentra jamás en él una protección 
directa, inmediata, vital para obtener jus
ticia"40.

Y  si ese in tr in cad o  s is te m a  de le yes  que co n stitu ía  
la " c iv il iz a c ió n "  no se rv ía  a l ciudadano com ún, ¿dónde 
h a lla r  su p ro te cc ió n  y re p re se n ta tiv id a d  sino en el cau d illo ?

"Pero el caudillo -dicen las élites- es la bar
barie, es la fuerza frente a las admirables 
disposiciones y garantías de la ley y de la 
Constitución"4*

38 Ibidem, p. 113.
39 Ibidem, p. 114.
40 Ibidem, p. 137.

41 Ibidem.
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P e ro , c o n te s ta b a  D o lí

"...¿es que el otro, el oligarca que aparente
mente respeta la ley no busca para todas 
las cosas el hábil abogado que al fin de cuentas 
hará lo que convenga al oligarca, diga lo 
que quieran los principios? ̂

A  su e sq u em a  d ic o tó m ic o  sob re  la  h is to r ia  a rg e n tin a , 
co m p u esto  por c a u d illis m o  y a m e ric a n ism o  fre n te  a é lite  
y e x t r a n je r is m o , e l a u to r ag reg a  dos n o tas  m ás : fu e rza  
v e rs u s  le g a lid a d .

3. A n tira d ic a lism o

□ o l í ,  a d ife re n c ia  del p ro lo g u is ta  de " A c e rc a  de 
una P o l í t ic a  N a c io n a l" , don Ju l io  Ir a z u s ta . nunca superó 
su p o stu ra  a n t iy r ig o y e n is ta . E l  p rop io  Ir a z u s ta . consigna 
sus d ife r e n c ia s  in te r p r e t a t iv a s ^ .

P a ra  co m p re n d e r la  p o stu ra  de! a u to r , hay que tener 
en cu e n ta  que p ro v e n ía  del s o c ia lis m o , enem igo  a cé rr im o  
del r a d ic a lis m o  y . por o tra  p a r te , que hab ía  sido testig o  
de e sa  e ta p a  de la  h is to r ia  a rg e n t in a . E s to s  fa c to re s , ju n ta 
m e n te  con la  le c tu ra  del lib ro  de G a lv e z  sobre  e l cau d illo  
r a d ic a l , c o n s tr ib u y e ro n  a la fo rm a c ió n  de su v a lo ra c ió n  
h is tó r ic a .

□  o li c o lo c a  la f ig u ra  de Y r ig o y e n  en la lín e a  h is tó r ic a  
a m e r ic a n is ta  y p o p u la r. C o n s id e ra  que si ganó la s  e le cc io n e s  
de 1916 fu e  porque re p re se n ta b a  p re c isa m e n te  lo " in c o n s t i
tuciona l"^ ^ . No es su s ig n if ic a c ió n  o r ig in a r ia  lo que le a ch aca  
e l au to r a i c a u d illo ; por e l c o n t ra r io , si su ju ic io  es adverso  42 43 44

42 Ibidem.

43 IRAZUSTA, Julio. Prólogo a la primera edición de DOLL, R., 
"Acerca...", 1939, p. 13.

44 DOLL, R. "Acerca...", 1939, p. 112.
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es porque Y r ig o y e n  no Fue cap az de re a liz a r  el p royecto  
p o lít ic o  que re p re se n ta b a :

"Sabía perfectamente Yrigoyen que él había 
sido ungido para inaugurar un estilo político 
nuevo en el país, esa era su obligación y pronto 
el día mismo que llegó a la Casa Rosada, 
se apercibió de que ese anhelo, esa esperanza 
de la Nación era algo demasiado grande para 
él, hombre inferior a su Destino"^

¿ Y  cu á l e ra  el D estin o  a cu m p lir?  E c h a r  por t ie rra  
e l rég im en  im p lan tad o  por la C o n stitu c ió n  de 1853.

A unque D o lí no lo d ice  e xp re sam en te , e l instrum ento  
p a ra  d e s a c t iv a r  la m aq u in aria  reg im ino sa  debía se r . ob liga
d a m e n te . " in c o n s t itu c io n a l" , es d e c ir  una d ic ta d u ra , a tra vé s  
de la  cu a l r e a l iz a r  una "revo lu c ió n  c re ad o ra " , desde a rr ib a . 
S i h u b ie ra  cum p lid o  con e sto . Y rig o ye n  se habría  ubicado 
en la  ve rd a d e ra  lín e a  h is tó r ic a  n a c io n a l, popu lar, a m e rica n a .

E s te  cam b io  en la h is to r ia  a rg e n tin a  e stab a , a ju ic io  
del a u to r , a v a la d a  por los profundos anhelos de la m asa:

¿Cuáles eran esos anhelos? Desde luego, 
los de todas las masas populares del mundo 
(justicia social, mejoramiento económico, 
liberación de los opresores); pero exteriorizados 
y concretados con las características que 
da el medio"

E se  an h e lo , en e l caso  a rg en tin o .

"...se incorporaba como una vindicación 
del espíritu argentino y criollo, humillado 
desde Caseros, envilecido y difamado en 45 46

45 Ibidem, p. 118.

46 Ibidem, pp. 123-124.
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los libros de Alberdi, de Sarmiento, vejado 
en las provincias por los lugartenientes uru
guayos de Mitre, explotado por los agentes
del imperialismo"

Com o se puede co m pro b ar en esto s te x to s . D olí 
nunca d e sp re c ia  la m a sa ; e lla  es la  d e p o s ita ría  de ¡os deseos 
m as le g ít im o s  y n a c io n a le s . E sa  p reo cup ació n  por el orden 
s o c ia l, su genuino am or a l pueblo , son e lem en to s res id u a les 
de su paso por e l p r im e r s o c ia lis m o .. . No o b stan te , tam bién 
se c o n s ta ta  que. p ara  é l, la m asa no es un su je to  de la h isto 
r ia ; es una fu e rz a  que sólo se a c t iv a  por m edio del "c a u d illo " .

E l a u to r no e x p lic a  la s  m ed idas co n c re ta s  que debió 
to m ar Y r ig o y e n  p ara  r e a l iz a r  la  an s iad a  " re vo lu c ió n " . A lgunas 
de e lla s  se pueden d e d u c ir , por e je m p lo , el c ie r re  inm ed iato  
del C o n g reso . Só lo  en una co sa  in s is te : la necesidad  de 
d iso lv e r e l poder J u d ic ia l  de la  c iud ad  de Buenos A ire s

"...baluarte del privilegio, de la concesión 
y de la tributación extranjera"4®

A  ju ic io  de D o lí, Y r ig o y e n  y sus co n se je ro s , equ ivo
ca d a m e n te . c re y e ro n

"...que saliendo Bermejo y entrando Lauren- 
cera en la Corte ya se había hecho obra
regeneradora"

E l m a t iz  m o ra liz a n te  del d iscu rso  del ca u d illo , encap
su ló  su p ro y e c to , no p e rm it ie n d o  su tra s la d o  h a c ia  un plano 
o p e ra tiv o  sobre  la re a lid a d .

E l  gob ierno  de Y r ig o y e n  só lo  se redu jo  a 47 48 49

47 Ibidem, p. 124.

48 Ibidem, p. 126.

49 Ibidem, p. 127.
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"...un vago patemalismo obrerista, a una 
reforma universitaria vivero de macaneadores 
y arribistas, a tentativas frustradas de libe
ración económica, a impotentes arrestos 
contra el Régimen, todo bajo un barniz de 
apostolado ético, tan superficial que no 
llegaba ni a los discípulos predilectos, los 
que negociaron, coimearon y dilapidaron 
a su gusto"50. •

En  co nsecuen cia  ia N ación siguió enfeudada por 
e l ca p ita lism o  e x tra n je ro , ia educación continuó descastando 
a los a rg en tin o s , en f in . el país siguió e l curso norm al querido 
por el p ro yecto  del 53. Sólo concede a favo r de Y rigoyen  
e l m an ten im ien to  de la n eu tra lid ad  durante la guerra m undia l; 
tam b ién  la defensa del orden "co n tra  la ava lancha  ro ja " , 
e xp resió n  que alude a Jas jo rnad as revo lu c io n a ria s  de 1919. 
1920 y 1921, o cu rrid as  en d iversos puntos del país . Siguiendo 
a G a lv e z . co nsidera  que estos dos hechos ev ita ro n  la ca ída 
de su gob ierno , durante su p rim er período co n stitu c io n a l.

Lo  que pudo haber sido no fu e . Según D o lí las causas 
del fra ca so  del caud illo  fueron , en p rim er térm ino , la fa lta  
de personal com petente  dentro del rad ica lism o  para rem over 
e l aparato  e s ta ta l y su s t itu ir lo  por o tro 5*. En segundo lugar, 
señ a la  el com prom iso que co n tra jo  con la o ligarquía al 
a ce p ta r la ley  Sáenz Peña que lo obligó a pe lear contra 
su enem igo en el campo de la legalidad y no en el revo lu
c io n a rio .

Por ú ltim o , a d v ie rte  el autor que el am biente a 
p rin c ip io s  de sig lo  no estaba todavía  maduro para re a liz a r  
una re v is ió n  profunda de los dogmas lib e ra le s  del siglo 
X I X 50 51 52.

50 Ibidem, p. 124.

51 Ibidem, p. 126.

52 Ibidem, p. 128.
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C re e m o s  que por é s te  punto f a l la  la  a rg u m e n ta c ió n  
de D o l í .  P u e s , s i com o é l so s t ie n e .

"...el grupo o el equipo que así entendía 
el movimiento (es decir a favor de un cambio 
profundo) no tenía en la cabeza una muy 
sumaria adivinación del asunto..."53

S i . a ce p ta n d o  la  te s is  de l m ism o  G a lv e z . la  obra 
que d eb ía  r e a l i z a r  e l ra d ic a lism o

"...estuvo quizás en el subconciente del 
je fe , pero no llegó a su inteligencia"5̂

e n to n c e s , re s u lta b a  m a te r ia lm e n te  im p o sib le  a Y r ig o y e n  
r e a l iz a r  una re v o lu c ió n  " re s ta u ra d o ra  de lo n a c io n a l" , cuando 
no te n ía  c la ro  ese  o b je t iv o  -só lo  en e l in s t in to - , no co n tab a  
con g en te  c a p a c it a d a 55 p a ra  r e a l iz a r  tam añ a  em p resa  
y . aun cuando  re c o n o ce  e l in s t in to  de la  m asa , a ce p ta  que 
to d a v ía  los p r in c ip io s  l ib e ra le s  seg u ían  en p ie en la c iu d a 
d a n ía . M ás b ien  p a re c e  que D o lí t ra s la d a  a Y r ig o y e n  sus 
m ás ín t im o s  deseos de una t ra n s fo rm a c ió n  en la  A rg e n t in a , 
t ra n s fo rm a c ió n  p a ra  la  c u a l se e sta b an  dando las  co n d ic io n e s 
que s e ñ a la ra  e l m ism o  a u to r , re c ié n  a f in e s  de la  década 
del 30 y no a p r in c ip io s  de s ig lo : d e sc re im ie n to  del s is te m a , 
fo rm a c ió n  de grupos c a p a c ita d o s , a m b ie n te  p ro p ic io . Sólo 
fa lt a b a , en e l e sq uem a de D o lí, e l c a u d illo  ca p az  de u su fru c 
tu a r  e sa s  co n d ic io n e s , p a ra  lle g a r  a l poder. P ro b ab le m e n te  

-ese v a c ío  lo l le n a r ía  unos años después la f ig u ra  de Ju an  
□  . P e ró n , a qu ien  e l a u to r a d h ir ió  desde un p r im e r m om ento .

53 Ibidem, p. 126.

54 Ibidem, p. 124.

55 Confrontar p. 127.
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3- MaJ uso de la prensa

Ira zu sta  exp resa , en ocasión de ia reedición de ias 
obras de co rte  n ac io n a lis ta  de D o lí, que uno de ios aportes 
m ás im portan tes de su amigo al acervo  cu ltu ra ! al país, 
fue  su denuncia a los p riv ileg io s de la prensa. Recordem os 
que el autor se re f ie re , co ncre tam ente , a los grandes ro ta
t iv o s  que acom pañaron el desarro llo  y los postulados de 
los gobiernos de la década del 30. es decir "La  Nación" 
y "L a  P re n sa " .

□ o lí tiene  una visión  em inentem ente é tica  de la 
a c t iv id a d  p e r io d ís t ica . C re e  que e lla  debe cum plir un se rv ic io  
a l p a ís . C o nsidera  que este  ob jetivo  no se re a liz a  y t ra ta , 
en co n secu en c ia , de buscar las causas del fenómeno. Esos 
grupos m ás tra d ic io n a le s  que m anejaron el periodism o argen
tino .

"...debieran sentirse obligados a sus conciuda
danos, por la situación de privilegio que 
sus propietarios gozan en la República y 
también por cómo influyen directa o indirec
tamente en los negocios públicos; parece 
que las familias de los Paz y de los Mitre 
debieran considerarse miembros conspicuos 
de una verdadera aristocracia fundada en 
los servicios que hubieran prestado a la
Nación" 56.

En la base de este fenómeno encuentra  la fa lla , 
que no está  e sp e c ífic a m e n te  en los hom bres sino en el sistem a 
creado  por e l a rt ícu lo  20 de la C o n stitu c ió n  naciona l.

"...que lo coloca (al nativo), en igualdad de 
condiciones con cualquier extranjero recien 56

56 Ibidem, pp. 16-17.
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llegado, que no tiene por qué sentir esa 
sobrecarga de responsabilidades con respecto 
a los demás habitantes del país"57

L a  s u s t itu c ió n  de los n a tu ra le s  p r iv i le g io s  del p a t r ic ia -  
do c r io llo  por un ig u a lita r ism o  a b so lu to , con e l in m ig ra n te , 
t r a jo , com o c o n se c u e n c ia  que

"...el nativo terminara despojándose de prejui
cios y preocupaciones nacionales y entrara 
en la lisa con el aventurero extranjero"5®

P a ra  e l a u to r , la  s itu a c ió n  de co m p e te n c ia  c re a d a , 
a lte ró  e l "se n tid o " del p e rio d ism o  y lo c o n v ir t ió  en una 
v u lg a r  a g e n c ia  o e m p re sa  c o m e r c ia l59.

C uand o  la  le y  de la o fe r ta  y la  dem anda pasa a re g ir  
e l m e rca d o  p e r io d ís t ic o , los in te re s e s  n a c io n a le s  son d esa lo 
ja d o s  in m e d ia ta m e n te . C u a lq u ie r  d ia r io , p ara  s u b s is t ir , 
n e c e s ita  r e v a lo r iz a r  la s  p a rte s  de su e d ic ió n  d ed icad as 
a la s  a c t iv id a d e s  c o m e rc ia l e in fo rm a t iv a  y . d e sp la za r 
la  t e r c e ra , que es la  de op in ión .

L o s  dueños de los p e r ió d ico s  co n s id e ra n  que, en 
v ir tu d  del d e re ch o  c o n s t itu c io n a l sob re  " la  lib e rta d  de im 
p re n ta "  pueden p u b lic a r  c u a lq u ie r  a v iso  c o m e rc ia l y c u a lq u ie r  
in fo rm a c ió n . E s  a esa  a b so lu ta  lib e r ta d  la  que q u ie re  a ta c a r  
e l a u to r pues co n s id e ra  que d icho  p re ce p to  - lib e r ta d  
de im p re n ta - , h ace  r e fe r e n c ia , no a la  lib e rta d  de un ob jeto  
m a te r ia l porque e llo  es im p o s ib le , s ino  a la lib e rta d  que 
c u a lq u ie r  c iu d ad an o  t ie n e  de p u b lic a r , a t ra v é s  de d icho 
m ed io , sus id e a s . E s  d e c ir , la C o n s t itu c ió n  só lo  p ro tege  
los " a r t íc u lo s  de op in ió n" de un p e r ió d ic o : e l re s to , la s  p a rte s  
c o m e rc ia l e in fo rm a t iv a , son s e rv ic io s  que deben se r reg u 
lad o s . D ic e  D o lí :

57 Ibidem, p. 16.

58 Ibidem, p. 19.

59 Ibidem, p. 22.
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"Cuando "La Prensa" dio la noticia de la 
muerte de Irigoyen, lo hizo en un cuarto 
de columna, abusando cínicamente de su 
propiedad, pues cualquiera fuese su opinión 
sobre el finado -y hasta pudo decir que fue 
nefasto para el país, si así lo creía, no tenía 
derecho a ocultar a los lectores todas las 
noticias que se refieren al hombre que había 
sido dos veces presidente de la República"*^

Y  re fir ié n d o se  a ia parte  co m erc ia l apunta:

"Qué tienen que ver las "ideas" y la libertad 
de publicar ideas con los avisos casi pornográ
ficos que las empresas de cine hacen publicar 
en "La Nación" y "La Prensa"?^

P a ra  re a f irm a r  la necesidad de regulación de esta 
a c t iv id a d , el autor argum enta que. si la prensa se considera 
a s í m ism a una "in stitu c ió n  v ita l del país" y un "cuarto  
poder", y todas las in stitu c io n es y poderes en ia A rgentina 
están  reg lam entado s: en consecuencia e lla  tam bién debe 
su je ta rse  a una n o rm ativa . Pone para e llo  un e jem plo :

"Veamos los frenos, las limitaciones, las 
revisiones que tiene una institución cualquiera 
corporizada en un funcionario tomado entre 
otros. Un ministro, un juez, un jefe de repar
tición no pueden tomar medida alguna sin 
previa y minuciosa documentación; esa me
dida, además, puede ser revocada, controlada, 
revisada por tres, cuatro, todos los funcio
narios de mayor jerarquía o por los otros 
dos poderes. Un embargo, por ejemplo, mera

60 Ibidem, p. 21.

61 Ibidem.
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medida precaucional de un juez, tiene requi
sitos y responsabilidades tales, que sena 
largo de explicar y fastidioso en esta nota"^

En  c o n t ra s te :

"El dueño de una rotativa [...] si se le ocurre, 
puede dar dos líneas con una noticia que 
siembra el pánico, puede entregar a la male
dicencia y al deshonor a un inocente enredado 
en un asunto cualquiera, puede violar los 
secretos, inflar un prestigio, silenciar arte
ramente a su enemigo, puede producir la 
ruina de un hombre, su proscripción del 
medio en que actúa... Y bien ¿creen ustedes 

. que ese señor, en cambio, se somete a los 
más modestos requisitos que la ley impone 
a simples recaudadores del físico, a subal
ternos empleados de Justicia? Jamás, en 
nombre de la Santa Libertad de prensa de 
la que él hace uso y abuso, pero que de ninguna 
manera se la concede a Usted, lector, ni 
a nadie"

□ o lí con e s t ilo  c o lo q u ia l, c a s i "o ra l"  lo g ra  en el 
le c to r  e l e fe c to  b uscad o : d im e n s io n a r. por c o n tra s te , la 
e x c e s iv a  lib e rta d  de la a c t iv id a d  p e r io d ís t ic a  y la  necesidad , 
una v e z  m ás. de su c o n tro l. P e ro  ta m b ié n , a lo largo  de 
su e xp o s ic ió n , b ien  a r t ic u la d a  y só lid a  en a rg u m e n to s , apunta 
a que la ve rd a d e ra  p rensa  de op in ió n , sea  e fe c t iv a m e n te  
p ro te g id a . 62 63

62 Ibidem, pp. 35-36.

63 Ibidem, p. 36.
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S i en e l te m a  a n te r io r  D o lí da c u e n ta  d e i fu n c io n a 
m ie n to  d e l " c u a r to  p o d e r" , en la  " T i r a n ía  de lo s  c u r ia le s " ,  
su  a n á l is is  g ira  en to rn o  a un p o d er fo rm a lm e n te  c o n s t it u id o , 
e l J u d ic ia l .  E s t a b le c e , a d e m á s , la  c o n e x ió n  de é s te  co n  
una  in s t i t u c ió n , la  F a c u lt a d  de D e re c h o  y co n  un a  p ro fe s ió n , 
la  de ab o g ad o . P o r  ú lt im o  t r a t a  so b re  un v ic io  de la  p o l í t i c a  
a rg e n t in a , e l " c u r ia l is m o " . o "g o b ie rn o  de Jos a b o g a d o s" .

R e s p e c to  d e l P o d e r J u d ic ia l ,  e l a u to r  a b o rd a  p r im e 
ra m e n te  ¡a d in á m ic a  de la  S u p re m a  C o r te  de J u s t i c ia  y . 
luego  la  de la  J u s t i c ia  m e t ro p o l it a n a . L a  t e s is  que s o s t ie n e  
es que la  S u p re m a  C o r te  de J u s t i c ia  n u n ca  ha e je r c id o  
lo s d e re c h o s  que le c o n f i r ió  la  C a r t a  M a g n a : e l c o n t ro l 
de ¡a s  le y e s  n a c io n a le s  y p ro v in c ia le s . E s t a  p re r r o g a t iv a  
co p ia d a  del d e re c h o  a n g lo sa jó n  fu e  in c o rp o ra d a  a l t e x to  
a rg e n t in o  con  e l o b je to , según  D o l í ,  de c o rp o r iz a r

"...un poder político monopolista y centralista, 
casi despótico, a favor de la burocracia porteña; 
y todo ello surge de ciento y tantos artículos 
que gritan federalismo a todo trapo" 64

C o m p a ra  la  S u p re m a  C o r te  de J u s t i c ia  n o r t e a m e r i
c a n a . que ha a p lic a d o  sus p re r r o g a t iv a s , c u m p lie n d o  un 
p ap e l p re e m in e n te  en la  h is to r ia  de e se  p a ís , co n  e l T r ib u n a l 
a rg e n t in o , que só lo  se ha e s p e c ia l iz a d o  en d e c la ra r s e  " in c o m 
p e te n te " .

A  ju ic io  de D o l í , e sa  f a l t a  de p re s e n c ia  de la  S u p re m a  
C o r t e  A rg e n t in a  se  debe a que s i b ie n  e l ré g im e n  e s c r i t o  
r e p it e  la s  fó rm u la s  de l d e re c h o  a n g lo sa jó n ,

"...nuestro régimen constitucional "real", 
es lisa y llanamente presidencialista; el Poder 64

4- E l gobierno de los abogados

64 Ibidem, p. 48.
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Ejecutivo absorbe prácticamente los otros 
dos poderes, no por mala voluntad ni corrupción 
de nadie, sino por atavismo español e indígena 
y porque eso está en la tradición institucional 
argentina"65

E s e  " a b ste n c io n ism o "  del S u p re m o  o rg a n ism o  habría  
l legado , según el a u to r ,  a c u e s t io n e s  tan  im p o r ta n te s  como  
el re sg u ard o  de

"...la naturaleza democrática, que por lo 
menos en teoría, pretendió configurar la 
Constitución"66

L a  e x c e p c ió n  a e s ta  a c t i t u d  de la C o r t e ,  la d e te c ta  
cuando los in te re s e s  e x t r a n je r o s  - e s p e c ia lm e n t e  los 
b r itá n ic o s - ,  se  han h a llad o  an te  un p e lig ro  in m in e n te :

"...una revisión de los fallos referentes a 
las trabas que puso a la construcción de cami
nos, sería la contrafigura más elocuente del 
respeto que con ello rendía a otros medios 
de transporte enfeudados al extranjero"67

C o n  esto  a lude al apoyo de la C o r t e ,  por lo menos  
d u ran te  la d éca d a  del 30. ai c a p ita l i s m o  b r itá n ic o .

E l  segundo a sp e c to  en torno al cu a l  g iran  e s to s  a r t íc u 
los es la r e la c ió n  e n tre  la ju s t i c ia  m e tro p o l ita n a ,  la F a c u lta d  
de D e re c h o  y "el abogado". A  e s ta  t r i lo g ía ,  D o lí  la llam a  
"la h id ra  de t re s  ca b e za s"

"He aquí el triángulo de la oligarquía curialesca,

65 Ibidem, p. 40.

66 Ibidem, p. 41.

67 Ibidem.
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he aquí el cuerpo trifacetado del más poderoso 
organismo destructor que acaso forma el 
grueso de las fuerzas plutocráticas lanzadas 
contra el país desde el extranjero: bufete, 
estrado, Facultad"**®

P o r  m ed io  de un le n g u a je  duro y a g r e s iv o ,  el a u to r  
in t e n t a  c o n c ie n t i z a r  a l l e c t o r  so b re  c u á l  e s  el c e n t r o  d esd e  
donde a c t ú a  la o l ig a rq u ía  - P o d e r  J u d i c i a l - ,  y la In s t i t u c ió n  
donde e l la  se  n u tre  id e o ló g ic a m e n t e  - la  F a c u l t a d  de D e r e c h o - .

H a  sido  J o rg e  A b e la r d o  R a m o s  q u ien  ha d e s t a c a d o  
la im p o r t a n c ia  de e s te  te x t o  de D o l í ,  p u e s  en é l se  r e f l e j a  
el m a n e jo  de la j u s t i c i a  d u ra n te  la  " D é c a d a  Infam e"**9

¿ C ó m o  se  in t e r r e la c io n a b a n  e s t o s  t r e s  p o lo s  de p o d e r ?

"Observad bien: son siempre los mismos ape
llidos, son los yernos y los suegros, los hermanos 
y los cuñados. El abogado de un ferrocarril 
es siempre profesor de la Facultad que un 
buen día salta a un juzgado o a una Cám ara, 
o el juez que salta a un bufete bien rentado  
por la Standard Oil, y que cabalm ente es 
profesor también de la F acu ltad "^ .

P a r a  D o l í  e r a  un im p e r a t iv o  r o m p e r  co n  e s t e  s i s t e m a  
de c o r r u p c ió n .  C u lp a b a  a l r a d ic a l i s m o  y a l  s o c ia l i s m o  por  
no h a b e r

"...quebrantado la oligarquía curialesca trian-

**8 Ibidem, p. p. 52.

j*9 RAMOS, Jorge Abelardo. Revolución y co nt ra re vo lu ci ón en la 
^T o e n t i n a .  Las masas en nuestra historia. Buenos Aires, Amerindia,«sr.-p. m: -------------
*0 DOLL, R., "Acerca..., 1939, p. 52.
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guiar: bufete, estrado, Facu ltad"^

F in a lm e n te  el au to r  a n a l iz a  "E l  gobierno de la clase  
abogadil" .

E s  c o r r ie n te  leer  y e s c u c h a r  la c r í t i c a  de autores 
sobre Ja in te rv e n c ió n  de los m i l i t a r o s  en la p o l ít ic a  argentina. 
E l  p resen te  a r t íc u lo  de D o lí  c o n s t itu y e  un tipo de discurso  
análogo al a n te r io r ,  sólo que d irig ido  a otro  s e c to r  social: 
los abogados:

"Los abogados en la política argentina han 
sido sencillamente nefastos. Es curioso que 
así como se ha trabajado la opinión pública 
durante muchos años para enseñarle a temer 
el Militarismo (predominio en el gobierno 
de un espíritu profesional que encarnan los 
militares), no se haya denunciado nunca y 
se haya silenciado arteramente este otro 
espíritu profesional, mucho más antisocial, 
y que podría llamarse el curialismo, producto 
de la abundancia de abogados en el manejo 
de la cosa pública. Gremio por gremio, es 
mucho más peligroso el de los abogados que 
el de los militares, cuando intervienen en 
política y en la República Argentina bastaría 
recordar que, hace apenas un siglo mientras 
los militares ganaban con su espada la Banda 
Oriental, los abogados la perdían como unos 
imbéciles ante la diplomacia brasileña"

E s e  es el e sp ír itu  de la "nueva A rg e n t in a " ,  nacido 
de la C o n s t itu c ió n  de 1853. A  p a rt ir  de e l la  se insta ló  en 
el poder la "c la se  c u r ia l" .  71 72

71 Ibldem, p. 55.

72 Ibidem, p. 57-58.
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¿ Q u ié n  c o n s t i tu y e  ei p a ra d ig m a  de ia c ia s e  c u r ia i ?

"Ese tipo de político curial, siempre con estudio 
abierto y banca perenne en la Cám ara de 
Diputados, ha sido el desiderátum de varias 
generaciones de muchachos argentinos que 
aprendían en la Universidad y en las alharacas 
de la reform a el arte de la demagogia y del 
negocio curialesco a un mismo tiempo. ¿No 
es la Facultad de Derecho semillero de dipu
tados nacionales que reparten su tiempo entre 
la banca y el estudio o bufete?7 .̂

E n  r ig o r .  D o lí  e s tá  d e s c r ib ie n d o  ios v ic io s  del F u n c io 
n a m ie n to  de ia d e m o c r a c ia  de ia d é c a d a  dei 30 y ia p e r m a 
n e n te  a s o c ia c ió n  e n t r e  ei abogado o ju e z  con  ei c a p i t a i  
e x t r a n je r o .  P o r  o tra  p a r te ,  e n c u e n t r a  que ia p ro fe s ió n  de 
abog ad o p ro d u ce  h á b ito s  n e g a t iv o s  p a ra  ei m a n e jo  de ia  
c o s a  p ú b l ic a ,  porque

"...el abogado tiene por función propia la 
defensa de lo particular, lo individual, lo 
excepcional"74

E i  e je r c i c io  d ia r io  de Ja p ro fe s ió n  le h a c e  p e rd e r  
e! h á b ito  de p en sar  en té rm in o  de in t e r e s e s  g e n e r a le s .

L a  in tro m is ió n  de e s ta  c ia s e  en ios n e g o c io s  p ú b l ic o s  
ha t ra íd o  a p a re ja d o , según  D o i i .  dos g ra n d e s  m a ie s .  D e  
una p a r t e ,  ia c r e e n c ia  en que Ja C o n s t i t u c ió n  es  un o rd e n a 
m ie n to  "duro", " ¡n e iá s t ic o " .  " fr ío " ; de o t ra

"...han llevado a la política argentina el abo
minable aire, superficialmente agitado, de 
los negocios [..„]. Un hombre que toda la mañana

73 Ibidem, p. 58.

74 Ibidem.
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y la mayor parte de la tarde se la ha pasado 
en el tráfago de los grandes bufetes de abogado, 
en consultas telefónicas y cablegráficas, 
en el ajetreo tribunalicio, en el negocio, en 
el pleito, llega a las horas de la tarde con 
un ánimo bien ajeno a las grandes preocupa
ciones de nuestra nacionalidad, de nuestro 
porvenir y el de nuestra posteridad. Y sin 
embargo, casi todos los grandes abogados 
argentinos, más o menos a la hora de la oración, 
van o han ido a ocupar sus bancas de diputados 
y acaso,"sus despachos de ministro"

A  modo de conclusión

" A c e r c a  de una p o l í t ic a  n ac io n a l"  puede se r  leída  
desde dos ó p t ic a s :  desde n u e stra  a c tu a l id a d  y- desde el mo
m ento  de su p ro d u cc ió n . P r im e r a m e n t e ,  y ta l  com o surge 
de la d e sc r ip c ió n  de la obra, se  ha d ef in id o  el a u to r  como 
un "d ifusor de ideas" . En  e s te  sen t id o , y desde n u estro  pre
s a n te ,  su v is ió n  de la A rg e n t in a  c o n s t i tu y e  un m uestreo  
de las  n o c io n e s  y c o n c e p to s  so ste n id o s  por ¡a co rr ie n te  
p o l í t ic a  del n a c io n a l ism o , a f in e s  de la d é c a d a  del 30. De 
o tra  p a rte ,  y ta l  com o lo han d e s ta ca d o  b r e v e m e n te  A belardo  
R a m o s . Z u le ta  A lv a r e z  o Ju l io  I r a z u s ta .  su pensam iento  
se puede a n a l i z a r  desde "el p re se n te  en que él e scr ib ió " .  
Y  es en e s te  á m b ito  donde co b ra  o r ig in a l id a d  su e s c r i tu r a .  
Su c r í t i c a  en bloque a la G e n e r a c ió n  del 53. a la d ir ig en c ia  
a rg e n t in a ,  a la d e s n a tu r a l iz a c ió n  del p e r io d ism o  o el Poder  
J u d ic ia l ;  en f in  su c o n c e p c ió n  g e n e ra l  de la p o l í t i c a  a rg en tin a  
fue f ru to  de su aguda in tu ic ió n  de la re a l id a d  n ac io n a l,  
que se  s u s te n ta b a  en un a f irm a d o  sa b e r  de c u l t u r a  y en 
el ín t im o  c o n o c im ie n to  de la p r o b le m á t ic a  p o p u la r .  Todo 
esto  v e r t id o  en un d iscu rso  in c is iv o ,  á g i l ,  i ró n ic o .  Sus  obser
v a c io n e s  fu ero n  p io n e ra s  y a b r ie ro n  "p icad as"  a futuros 75

75 Ibidem, p. 61.
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h is t o r ia d o r e s .  E s  en e s te  á m b ito ,  e i de la h is t o r ia  de Jas 
id e a s ,  donde se  e n c u e n t r a  e l m a y o r  a p o rte  de D o l í  a l N a c io n a 
l ism o .

R e s t a  só lo  r e a l i z a r  una p eq u eñ a  r e f le x ió n  so b re  
la a f i r m a c ió n  de J u l io  I r a z u s t a  r e s p e c t o  del l ib ro , cu an d o  
a n a l i z a  Jos r e s u l ta d o s  del R e v is io n is m o  H is t ó r ic o :

"Los frutos de esta actividad intelectual 
fueron: el Catilina -su más ’ alto exponente- 
de Ernesto Palacio, la Historia de los ferrocarri 
les argentinos de Scalabrini Ortiz, La Unidad 
Nacional de Font Ezcurra, el Nacionalismo  
de Rosas de Roberto Laferrére , A ce rca  de 
una Política  Nacional de Ramón  Do//..."76

P e n s a m o s ,  al c o n t r a r io  del m a e s t r o  del N a c io n a l i s m o ,  
que e s t e  e s c r i t o  no puede s e r  c a l i f i c a d o  c o m o  h is t o r io g r á f ic o  
por dos r a z o n e s .  D e s d e  un punto de v i s t a  f o r m a l ,  desde  
que a c e p t a m o s  co m o  ta l  una obra  so b re  una p r o b le m á t ic a  
del pasad o  [ s u c e so s ,  id eas , a c t i t u d e s ,  c o n d u c t a s ,  e t c . ] ,  
con a p a r a t o  c r í t i c o  p a ra  c o r r o b o r a r  la s  t e s i s  s u s t e n t a d a s ,  
con  in t e r p r e t a c ió n  y ju i c io .  E l  l ib ro  en c u e s t ió n  no t r a t a  
específicam ente  t e m a s  h is t ó r ic o s ,  e l lo s  no a p a r e c e n  en  
fo r m a  o r g á n ic a  y no e x is t e  n ing una  p ru eb a  t e s t im o n ia l  
a su s  p a la b r a s .  C o n s t i t u y e ,  co m o  y a  se  ha a f i r m a d o ,  un 
co n ju n to  de p eq ueño s e n s a y o s  c r í t i c o s  so b re  la p o l í t i c a  
e h is t o r ia  a rg e n t in a s ,  en m u c h o s  c a s o s  a p a r t i r  de la  l e c t u r a  
de una o b ra . E n  segundo té rm in o ,  porque no e s ta b a  en la  
in te n c ió n  del a u to r  e s c r ib i r  un t ra b a jo  de e se  c a r á c t e r .  
□  o lí no b u sc a b a  c o n v e n c e r  con p ru e b a s  h i s t ó r ic a s ,  s ino  
p e rs u a d ir  al le c t o r  con  su p ro sa  v i r i l  y m o v i l i z a d o r a .  P o r  
e l lo  n u n c a  e s c r ib ió  la obra  so b re  A lb e rd i  que le s o l i c i t a r a  
I r a z u s t a  en la p r im e r a  In t ro d u c c ió n  del l ib ro .  D o l í  e r a  b á s i
c a m e n t e  un p e r io d is ta ,  co m o  te r m in ó  a c e p ta n d o  e l m ism o  
c o m e n ta d o r  t r e in t a  añ o s  d e sp u é s . R e a l i z ó  su o f ic io  p a ra

76 IRAZUSTA, J., "De la epopeya...", pp. 212-213.
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que ’g le y e ra  y ¡o en te n d ie ra  cu a lq u ie r  c iudadano , que no 
n e c e s ita  -ni q u ie re - , ap o yar  sus ¡deas con c i t a s  y documentos.

Por ú lt im o , queda la a p e rtu ra  a un a n á l is is  futuro: 
el de la p e rm a n e n c ia  y el ca m b io  en sus id eas  fundam entales. 
C o in c id im o s ,  a p r io ri .  con I r a z u s ta  cuando en el prólogo 
a la p r im e ra  ed ic ión  de " A c e r c a  de una p o l ít ic a  nacional" 
expresaba

"...Dolí no ha modificado la esencia de sus 
apreciaciones entre las dos fechas que delimitan 
su labor escrita. Podrá haber introducido 
modificaciones de detalle en algunas de ellas, 
pero en la mayoría de los casos no creo que 
haya vuelto sobre ellas sino para completarlas, 
para enriquecerlas y perfeccionarlas con 
las nuevas luces que le haya suministrado 
una experiencia vivida y leída de diez intensos 
años"" .

En  e fe c to ,  su c r í t i c a  al l ib e ra l ism o  po lít ico  y al 
im p e r ia l ism o , hasta  donde hem os podido le e r .e s ta b a  perfec
ta m e n te  delineado en e s c r i to s  a n te r io r e s  a su conversión  
al n a c io n a l ism o . Y ,  tam b ién , e l a r r a s t r e  de su paso por 
el s o c ia l ism o  p e rm a n e ce  en a lg unas de sus expresiones  
sobre el "pueblo". L a  p reo cu p a c ió n  por e s te  terna puede 
tam bién  e x p l ic a r  su in co rp o rac ió n  al peron ism o.

H ip ó te s is  que. por supuesto , d eberán  se r  corroboradas  
m ás a d e la n te .

77 IRAZUSTA, J., Prólogo a la primera edición de "Acerca..."» 
p. 16.
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B R U N O . C aye tan o : Las R ed ucciones Jesu ítica s de Indios 
Guaraníes (1609 -  1818). R o sario  [A rg entina], E d .  D id a sca ü a ,
1991. 176 Pag .

E n  c o n m e m o r a c ió n  de l V  C e n t e n a r io  E d i c io n e s  D id a s -  
c a l ia  -  que a d e m á s  de su R e v i s t a  p u b l ic a  o b ra s  p a ra  la  
e v a n g e l i z a c ió n  y c a t e q u e s i s  -  o f r e c e  e s t e  t r a b a jo  de l P a d r e  
B ru n o  r e f e r id o  a las  r e d u c c io n e s  j e s u í t i c a s .  E l  p ro p o s ito  
es p r e s e n t a r  la obra  de los j e s u í t a s  c o m o  e l m o d e lo  m a s  
a c a b a d o  de e v a n g e l i z a c ió n  d u ra n te  e l p e r io d o  c o lo n ia l .

E l  e s tu d io  e s t á  c e n t r a d o  - c o m o  su t í tu lo  lo in d ic a -  
en la  h is t o r ia  de Jas t r e in t a  r e d u c c io n e s  fu n d a d a s  por los  
j e s u í t a s  en el n o r te  del t e r r i t o r io  a rg e n t in o ,  su r  de P a r a g u a y  
y s u r - e s t e  de B r a s i l ,  d esd e  su fu n d a c ió n  h a s t a  la  é p o c a  
de la s  in v a s io n e s  p o r tu g u e s a s  en  1B18. E l  a u to r  que ya  
h a b ía  a n a l iz a d o  el t e m a  en los c o r r e s p o n d ie n t e s  v o lú m e n e s  
de su  " H is t o r ia  de la Ig le s ia  en la A r g e n t in a " ,  r e a l i z a  en  
est^e c a s o  una s ín t e s i s  de los  a s p e c t o s  m á s  d e s t a c a d o s .

L a  o b ra  c o m p r e n d e  c u a t r o  p a r t e s  d iv id id a s  - a  su  
v e z -  en  b r e v e s  c a p í t u lo s .  E n  la p r im e r a  t i t u la d a  " L a s  f u n d a c io  
nes"  se  c o n s id e r a n  los a n t e c e d e n t e s ,  u b ic a c ió n  g e o g r á f i c a ,  
o r g a n iz a c ió n  t e m p o r a l ,  v id a  e s p i r i t u a l  y r e s u l t a d o s  de la s
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red u cc io n es . "G u ard ian es  de F ro n te ra "  se denom ina la segun
da parte  en la que se a n a l iz a  la im p o rtan te  función cumplida  
por las m is iones com o freno al a v a n ce  portugués en la región. 
En la t e r c e ra  p arte  se estud ia  el T ra ta d o  de L ím it e s  firmado  
entre  Esp añ a  y P ortuga l en 1750 y la re s is te n c ia  armada  
de los aborígenes al cu m p lim ien to  de sus c láu su la s  que 
se conoce con el nom bre de guerra  guaran í. Por último 
en la cu a rta .  "El E x t ra ñ a m ie n to  de la C o m p a ñ ía  de Jesús", 
se exponen su c in ta m e n te  las ca u sa s  de la expulsión y sus 
fu n estas  rep ercu s io n es  sobre las re d u cc io n e s  g uaran íes .

A l re c o r re r  las páginas de la obra se ad v ie rte  la 
ad m irac ió n  del P ad re  Bruno por la obra r e a l iz a d a  por la 
C o m p a ñ ía  de Jesú s . En  cuanto  a la labor evang elizad ora  
expresa , al r e fe r i r s e  a la fo rm ac ió n  esp ir itu a l  en las reduccio  
nes: "En e s ta s  se v iv ió  un c r is t ia n is m o  de ley . g ra c ia s  a 
la buena o rg an iza c ió n  y al ce lo  de sus p asto re s .  P o c a s  veces  
depara  la h is to r ia ,  desde la R e d e n c ió n  a cá . obras m isionales  
de tan p e r fe c ta  e s t ru c tu ra  y c re c id o  ren d im ien to  como 
esta s  que co rren  de 1609 a 1760". D e s ta c a ,  adem ás, ¡a 
im p o rtan c ia  e s t r a té g ic a  de las re d u cc io n e s  que obstacu lizaro n  
el avan ce  lusitano sobre te r r ito r io  del im perio : "Y no fue 
sólo en lo e sp ir itu a l  b e n e m é r ita  la C o m p a ñ ía  de Jesús: 
lo fue tam bién  en lo m a te r ia l ,  por la d efen sa  del terr ito r io  
español co n tra  los portugueses, que tendían  a ocupar desde 
la f ro n te ra  del P e rú  h asta  el e x tre m o  m erid io n a l del Continen  
te".

E l  autor ha logrado una s ín te s is  muy bien estru ctu ra d a  
de! tem a en su con junto , só l id am e n te  resp a ld ad a  por las 
fu en tes  co n su lta d a s  en los a rc h iv o s  de la C o m p a ñ ía , de 
S im a n c a s ,  de M adrid  y de los p a íses  a m e r ic a n o s .  Por otra  
p arte , el e s t i lo  c la ro  y sobrio del Podre  Bruno perm ite  
una le c tu ra  am ena  y f lu id a . Se t ra ta ,  en su m a , de una obra 
de difusión cu ya  le c tu ra  es re co m e n d a b le  para  el lector  
in teresad o  en un m ejo r  c o n o c im ie n to  de n uestro  pasado.

i

Beatriz Con te de Fornés.
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PUMAR MARTINEZ, Carmen: Españolas en Indias. Mujeres- 
Soldados, adelantadas y gobernadoras. Madrid. Ediciones Ana 
ya, 1988. 125 págs. .

L a  p r e s e n t e  o b ra  c o n s t i t u y e  el v o lu m e n  N °  51 de
la c o le c c ió n  " B ib l io t e c a  Ib e r o a m e r ic a n a " ,  e d ita d a  en c o n m e 
m o r a c ió n  del q u in to  c e n t e n a r io  del d e s c u b r im ie n t o  de A m e r i 
c a .

E l  p ro p ó s ito  de la a u to ra ,  seg ún  lo s e ñ a la  en la
In t r o d u c c ió n ,  e s  el de d e s t a c a r  la labo r de la m u je r  e sp a ñ o la  
en la e ta p a  de la c o n q u is ta ,  t a r e a  poco  c o n o c id a  y s i le n c ia d a ,  
en p a r t e ,  por "el pape! s e c u n d a r io  a! que e s tu v o  r e le g a d a
en la P e n ín s u la  d u ra n te  los s ig lo s  X V I .  X V I I  y X V I I I"  y.
a d e m á s ,  deb ido a! in t e r é s  de los h is t o r ia d o r e s  "de e x a l t a r  
el v a lo r  de la m u je r  in d íg en a  en la c o n f o r m a c ió n  de la s o c ie 
dad m e s t iz a " .

P e s e  a la e s c a s a  a te n c ió n  que se  ha p re s ta d o  a e s te  
t e m a ,  no puede d e s c o n o c e r s e  - a c l a r a  P u m a r  M a r t ín e z -  
que en la t a r e a  c o lo n iz a d o r a  las  m u je r e s  ju g a r o n  un ro l  
F u n d a m e n ta l ,  t ra s p la n ta n d o  a e s t a s  t i e r r a s  "la  f o r m a  de 
v e s t i r ,  g u isa r ,  c o n v e r s a r  en f a m i l ia  o en re u n io n e s ,  lu c i r  
u n as  g a la s ,  e d u c a r  a un n iñ o . . . ,  en una p a la b ra ,  la fo rm a  
de v iv ir "  so b re  la que se  e d i f i c a r ía  la c u l t u r a  de e s t e  nuevo  
m undo.

E l  l ibro  c o n s ta  de c u a t r o  c a p ítu lo s .  E n  e l p r im e ro ,  
t i tu la d o  "No todos fu ero n  c o n q u is ta d o re s " ,  se  h a c e  m e n c ió n  
a las  p r im e r a s  e sp a ñ o la s  l le g a d a s  a e s t a s  t i e r r a s  en la e x p e d i
c ió n  de O va n d o , h e ch o  que m a r c a  el c o m ie n z o  de una e m ig r a 
c ió n  c o n s ta n te ,  aunque no d e m a s ia d o  n u m e ro sa ,  que a s c e n d e 
r ía  a unas 5700 p a s a je r a s  d u ra n te  el s ig lo  X V I .  E s t u d ia  
luego la a u to ra  las  re g io n e s  de dónde p ro v e n ía n  y su e x t r a c 
c ió n  s o c ia l ,  p a ra  a n a l i z a r  p o s te r io r m e n te  la p o l í t i c a  de 
la C o r o n a  r e s p e c to  a la e m ig r a c ió n  de m u je r e s  a A m é r ic a  
y la fu n c ió n  s o c io - e c o n ó m ic a  y c u l t u r a l  que le s  cupo en  
la c o n fo r m a c ió n  y o r g a n iz a c ió n  de la s o c ie d a d  a m e r ic a n a .

E n  el segundo c a p ítu lo .  " L le g a ro n  las  m á s  d e c id id a s" ,  
e s t á  d ed icad o  a r e s c a t a r  los n o m b re s  de las  m u je r e s  que
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acom pañaron  las  h u e ste s  co n q u is ta d o ra s ,  ind iv id ua lizánd o las  
por zonas: C a r ib e .  M é x ico .  T ie r r a  F i r m e .  P e rú . C h i le  y 
R ío  de la P la t a :  lo que p e rm ite  d e m o stra r  a la auto ra  que 
la m u jer .  le jos  de cu m p lir  un pape! s e c u n d a r ia ,  estuvo  junto 
a los e x p e d ic io n a r io s  desde los p r im e ro s  m o m en to s , "demos
trando un va lo r  que en nada se d ife re n c ia b a  del de sus compa
ñeros".

En  el ca p ítu lo  s ig u ie n te ,  denom inad o  "Españolas  
de a rm a s  tom ar" . P u m a r  M a r t ín e z  se ñ a la  que si bien la 
m ujer  española  m ás que en la co n q u ista ,  in te rv in o  en el 
duro y s i le n c io so  t ra b a jo  de c o lo n iz a r ,  hubo ca so s  singulares,  
donde por n eces id a d  o por te m p e ra m e n to ,  tomó las arm as  
ju n to  a los ho m bres, c o n v ir t ié n d o se  en so ldado . P a r a  ejempüf^  
c a r  lo expuesto  e lig e  las  f ig u ra s  de Inés S u á r e z ,  la ex trem eñ a  
que acom pañó a V a ld iv ia  en la co n q u ista  de C h i le :  de M aría  
E s t r a d a ,  que p a rt ic ip ó  en la r e t ir a d a  de la "noche triste"  
y luego en la b a ta l la  de ü tu m b a .  ju n to  a las  h u estes  de 
C o r té s  en M é x ico  y de C a t a l in a  E ra u s o ,  una aven tu re ra  
guipuzco ana  que h a c ién d o se  pasar  por hom bre , llegó a A m é r i
ca  a c o m ie n zo s  de! sig lo X V II  y v iv ió  e x tr a ñ a s  andanzas  
en P a n a m á . P e rú . C h i le  y M é x ico .

E l  cu a rto  y ú lt im o  ca p ítu lo  t ra ta  sobre  la p a rt ic ip a c ió n  
que tu v iero n  a lg unas m u je re s  -que c o n st itu y e n  ló g icam en te  
la e x cep c ió n  a la r e g la -  en la a d m in is t ra c ió n  ind iana , ex a m i
nando la a c tu a c ió n  de t re s  de e l la s :  A ld o n za  V illa lo bos,  
gobernadora de la is la  M a rg a r ita :  B e a t r i z  de la C u e v a ,  
gobernadora por un día de G u a te m a la  e Isabel de B a rre ta ,  
ad e lan tad a  de la M ar de! Sur, quien heredó de su esposo  
el t í tu lo y  la d ire c c ió n  de una e x p ed ic ió n  a las  is la s  Sa lom ón,  
en el P a c í f i c o .

C o n s id e ra m o s  que el t ra b a jo  de C a r m e n  P u m a r  M a rt í
nez -s in  d esco n o cer  las l im ita c io n e s  que im ponen e s te  tipo 
de obras de d ivu lg ac ió n -  e s tá  le jo s  de ag o tar  el te m a  propues
to. No o bstante , puede re s u lta r  ú til  para  co n su 'ta  y como  
punto de p art id a  para  m ás profundos a n á l is is ,  ya que abre 
una novedosa p e rs p e c t iv a  sobre  un a sp e c to  -e l  pape! de 
la m u je r -  descu idado  h asta  ahora  por la h is to r io g ra f ía .

M e re c e  d e s ta c a rs e  la cu id ad o sa  im p res ió n , ca lid ad
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de papel y e x c e le n t e s  i lu s t r a c io n e s  y f o t o g r a f ía s  que a c o m p a 
ñan el v o lu m e n .

Noemi del Carmen Bistué

A R C O S . S a n tia g o : Carta a Francisco Bilbao y otros escritos. 
In tro d ucció n  y se le c c ió n  de te x to s . C r is t ia n  G a z m u r i. E d . 
U n iv e rs ita r ia . S an tiag o . 1989.

E n  e s to s  ú lt im o s  años, en la C o l e c c i ó n  Imagen de 
Chile, la im p o r ta n te  E d i t o r i a l  U n iv e r s i t a r ia  de S a n t ia g o  
ha p u b lica d o  o re e d ita d o  d iv e r s a s  o b ra s  de p r e s t ig io s o s  
h is to r ia d o r e s  co m o  E y z a g u i r r e .  V i l la lo b o s .  J a r a .  G o n g o ra .  
E n c in a ,  e t c .

E n t r e  e l la s ,  dos t ie n e n  e s p e c ia l  v in c u la c ió n  con  
un t ra b a jo  p u b lica d o  por n o so tro s  no h a c e  m u c h o  en la  
e n tre g a  a n te r io r  de e s ta  R E V I S T A  D E  H I S T O R I A  A M E R I C A 
N A  Y  A R G E N T I N A :  Repercusiones del 48 europeo en A m éri
ca. E l lo s  son : Los Girondinos Chilenos, de B e n ja m ín  V ic u ñ a  
M a c k e n n a  y Corta a Fron cisco  Bilboo y otros escrito s , 
de S a n t ia g o  A r c o s .  E n  a m b o s , la In t r o d u c c ió n  e s  de C r i s t i a n  
G a z m u r i .

C o m o  la p r im e r a  es  m á s  c o n o c id a  [o ha s id o  m á s  
c o m e n ta d a  y c i t a d a ]  q u e r e m o s  r e f e r i r n o s  a e s t a  ú l t im a ,  
c o m p u e s ta  por el e s tu d io  p ro lo g a! y e x t r a c t o s  de la  C o rto ..., 
Cuentos de tierra odentro, La contribución y lo recaudación, 
La Plata. Etude historique y A los e lecto res  de diputados 
de las futuras C ortes constituyentes.

D a d o  que la m e jo r  b io g r a f ía  so b re  A r c o s  s ig u e  s ie n d o  
la de G a b r ie l  S a n h u e z a  (Santiago A rcos, com unista, m illonario  
y ca lavera . E d .  del P a c í f i c o .  S a n t ia g o .  1956] y que G a z m u r i  
n a r r a  en r e s u m e n  los p r in c ip a le s  h e c h o s  de su  p e r ip lo  v i t a ! ,  
no c r e e m o s  de g ran  im p o r t a n c ia  d e t e n e r n o s  en  e l lo .  S i .  
ta l  v e z .  s u b r a y a r  que a G a z m u r i  le in t e r e s a n  los a s p e c t o s  
id e o ló g ic o s  del m o m e n to  f r a n c é s  y c h i le n o  e n t r e  e l 48 y 
el 50.
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E n  g en era l,  la h is to r io g ra f ía  ch i le n a  s o c ia l is ta  había  
dado im p o rta n c ia  y d estaca d o  la persona lid ad  y los e sc r ito s  
de A r c o s  [F e ! iú  C r u z  en su p r im e ra  época  y. m ás e s p e c í f ic a 
m ente . Ju l io  C é s a r  Jo b e t  en v a r io s  a r t íc u lo s  y en un libro]

¿ A h o ra  se vu e lve  a e l lo ?  No e sta m o s  en con d ic io n es  
de e m it ir  un ju ic io  d e f in it iv o .  C re e m o s  que el autor G a z m u r i  
tom a partido  al hab lar  de la e x is te n c ia  de una "rea lidad  
socio  e co n ó m ica  in justa  y a t ra s a d a " . . ." a m p a ra d a  por un 
orden p o lít ico  in st itu c io n a l  a u to r ita r io  y ce n tra l iza d o "  
en el C h i le  del medio s ig lo .

L a s  c r í t i c a s  de A r c o s  quedarían , así. ju s t i f ic a d a s .  
A lgo d istin to  s e r ía  saber  si su m a te r ia l is m o  h is tó r ico  y 
su " ce rra d a  d efensa  del l ib era lism o "  se podrían com pag inar ,  
en los hechos, con "quitar las t ie r r a s  a los r ic o s  y d is tr ib u ir la s  
e n tre  los pobres", h ac iend o  una revo lu c ió n  p a c íf ic a  y d em o crá  
t ic a .

C re e m o s  que el de A rc o s  es un caso  de ideólogo  
s e m e ja n te ,  por e jem p lo , al de E c h e v e r r ía  en el P la ta ,  es 
d ec ir ,  de im ita c ió n  c e r ra d a  de ¡deas europeas que se quiere  
im poner a re a l id a d e s  d is t in ta s .  C o n ce p c ió n , por tanto, 
u tó p ica , que p ro p ic ia  una (¿p e lig ro sa ? ]  revo lu c ió n  so c ia l .

Edberto Oscar A ce vedo

B O R G E S . Pedro : Quién era Bartolomé de ¡as Casas. Ed . 
R ia lp . M adrid. 1990. 309 paga.

E s t e  libro es una p re se n ta c ió n  acab a d a  del tem a ,  
fru to  de la m a d u rez  in te le c tu a l  y la e ru d ic ió n  a las que 
P edro  Borg es nos t iene  ya aco stu m b rad o s  a t ra v é s  de sus 
m u ch as  p u b lica c io n e s  a n te r io re s .

A l ser  F r a y  B a rto lo m é  uno de los p e rso n a jes  m ás  
c é le b re s  de! N uevo Mundo y al m ism o tiem po uno de los
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m ás c o n tro v e r t id o s  de toda h is to r ia  de la hum anidad , d e le ita  
y e n r iq u e c e  e ste  a n á l is is  de un L a s  C a s a s  d is t in to  del t ra d ic io  
nal. tanto  del e x a lta d o  por tan to s  com o del d esp rec iad o  
por m uchos, y ningún estud ioso  in tere sad o  en el te m a , d e ja rá  
de se r  a trap ad o  por e sta  le c tu ra .

L a  obra es  un estud io  se r io  y logrado, que p en etra  
en lo hondo del perso n a je  L a s  C a s a s ,  y e x p l ic a  quién Fue. 
qué h izo , cóm o lo r e a l iz ó  y que p re ten d ía  con e l lo .

□  ice  el au to r  que no in ten ta  a p o rta r  ningún d ocum ento  
inéd ito , ni t r a z a r  una b io g ra f ía  h is tó r ic a m e n te  c ie n t í f i c a  
y e x h a u st iv a  del p erso n a je . D e  lo que se t ra ta  es, sobre  
los d atos ya co no cid os  de su b io g ra f ía  y que se dan por 
supuestos, t r a z a r  una se m b la n za  h is tó r ic a m e n te  fundada  
de B a rto lo m é  de las  C a s a s  que r e f le je ,  m ás que los a v a ta r e s  
de su v id a , su v e rd a d e ra  y profunda persona lid ad  y que 
lo en cu a d re  en el ve rd a d e ro  m a rco  h is tó r ico  que le co rre sp o n 
de. "Sin f i l ia s  y sin fob ias. unas v e c e s  con a d m ira c ió n  y 
o tra s  con d is ta n c ia m ie n to ,  pero s ie m p re  con la m á x im a  
im p a rc ia l id a d  posib le  ante  un perso n a je  que nunca  fue im p ar-  
c ia ! .  y ante  el que re su lta  m uy d if íc i l  serlo" Cpág. 12]

E l  libro  exhibe un prólogo e scu e to  y un "Apunte  
/ B ib l io g rá f ico "  al f ina l, donde expone las  B ib l io g ra f ía s ,  las  

B io g ra f ía s  m od ernas  y la B ib l io g ra f ía  de los p r in c ip a le s  
a sp e c to s  c o n c re to s .  Sus t r e s c ie n ta s  d iez  páginas están  
d iv id id as  en d ie c io ch o  C a p ítu lo s ,  los que a su v e z  p resen tan  
num eroso s su b t ítu lo s .  C a d a  uno de los p r im e ro s  c a to rc e  
C a p ítu lo s  a b a rc a  c ro n o ló g ic a m e n te  un lapso de la v ida  
del b io g raf iad o  y e stán  t itu la d o s  por algún rasgo de su c a r á c 
te r  o de su p ersona lid ad , a s í  por e jem p lo  " D é la  nada a la 
a m b ic ió n  [ 1484-1500]", "De la a m b ic ió n  a la c o d ic ia  de seg la r  
[1 502-1506]" ; "De la c o d ic ia  de se g la r  a la c o d ic ia  de c lé r ig o  
[1506-1514]" : e t c .  En  la im posib il id ad  de nom brar  todos  
los ca p ítu lo s ,  d e jam o s a s í  a b ie r ta  la cu r io s id a d  del fu turo  
le c to r ,  no sin a n te s  d e s ta c a r  los dos ú lt im o s , el X V I I  que 
l le v a  por t ítu lo  " L a s  C a s a s ,  signo de c o n tra d icc ió n "  y el 
X V II I  "Quien  e ra  B a rto lo m é  de las C a s a s " .  Y  es  en éstos  
que d ebem os d eten ern o s .

D ic e  el autor en el pen ú lt im o  ca p ítu lo : " . . .d efen d ió
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o c o n tra d i jo  p o stu ra s  c o n te m p o rá n e a s  tan  enfren tad as  
y. sobre  todo, por e! e s t i lo  o modo con que lo h izo  y porque 
él m ism o  o f r e c e  no p o ca s  c o n t r a d ic c io n e s .  B a rto lo m é  de 
la s  C a s a s  ha sido s ie m p re ,  y lo sigue siendo tod av ía , un 
h o m bre  e m in e n te m e n te  c o n t ro v e r t id o ,  ta l v e z  el personaje  
m á s d iscu t id o  de la h is to r ia  de la A m é r ic a  E s p a ñ o la " . . .  por 
e llo  ha s u s c ita d o  las  m á s  d iv e r s a s  y e x t r e m a s  opiniones, 
aunque las  p o stu ra s  in te rm e d ia s  son ca d a  v e z  m ás num erosas.  
"En  e l la  se va  im poniendo p a u la t in a m e n te  el esbozo de 
una p e rso n a l id a d  s u s t a n c ia lm e n t e  e x t r e m is t a ,  dotada de 
g ran d es  v ir tu d e s  pero al m ism o  t iem p o  v íc t im a  de grandes  
d e f e c t o s  y. en todo ca so , de c o m p l ic a d a  y d if íc i l  in te rp re ta 
c ión ."  [p. 2 4 2 -2 4 3 L

P r e s e n t a  a c o n t in u a c ió n  las  p r in c ip a le s  opiniones  
v e r t id a s  sobre  L a s  C a s a s ,  desde 1950 a la fe c h a  de pub lica
c ió n . E s t a  ta r e a  b ib l io g rá f ic a ,  p a ra  el lapso a n te r io r ,  -desde  
el s ig lo  X V I - ,  ha sido r e a l iz a d a  por dos grand es la sc a s is ta s  
com o L e w i s  H a n k e  y M anuel G im é n e z  F e r n á n d e z .  A p a re ce n  
e n to n c e s ,  d oce  h is to r ia d o re s  de los ú lt im o s  c u a re n ta  años, 
algunos m ás co n o c id o s  que o tro s  y todos de gran ta l la .

Y  l le g a m o s  al n e rv io  c e n t r a l  de! libro  -y  que ju s t i f i c a  
su t í tu lo - ,  el ú lt im o  c a p ítu lo :  "Q uién  e ra  B a rto lo m é  de 
las  C a s a s ? "  B o rg e s  se propone aq u í e m it i r  un ju ic io  de conjun
to sobre  el p e rso n a je ,  " ta re a  d i f íc i l ,  a r r ie s g a d a  y. por supues
to. c o n t r o v e r t ib le " ,  y a s í  a t r a v é s  de once  su b t ítu lo s  -cad a  
uno con v a r io s  a p a r ta d o s- ,  va  d esm en u zan d o  a L a s  C a s a s  
com o "hom bre p o l i f a c é t ic o ,  desde sus d otes  n a tu ra le s ,  
desde su c a r á c t e r ,  su co n d u cta  p erso n a!, com o hombre  
de a c c ió n ,  com o e s c r i to r ,  pensador, h is to r ia d o r ,  p a tr io ta ,  
desde su re sp o n sa b ilid a d  h is tó r ic a ,  p a ra  p re g u n ta rse  f in a lm e n 
te quién e ra  e s te  ho m b re . Y  se c o n te s ta  reun iend o  los hilos  
de todo el a n á l is is  re a l iz a d o  en las  pág inas a n te r io r e s . . . ,  
co n c lu y en d o  con e s te  ju ic io :  "Sus o b je t iv o s  y sus e s fu e rzo s  
m e re c e n  e log io . L o  la m e n ta b le  es que no a t in a r a  con el 
modo ni con los m o d a les .  L o  que le sobró de noble utopía, 
le fa ltó  de p ro sa ico  p ra g m a t ism o "  [p. 3061.

Alicia Virginia Gabbi
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NOTAS



T R E S  L IB E R T A D O R E S

Edberto Oscar A ce vedo

Sin que sea n ecesa r io  hacer  una h istoria  de héroes, 
ni red u c ir  el proceso de la revo lución  a m e r ica n a  a una 
in te rp re ta c ió n  ro m á n t ica  cen trad a  en el com etido  de los 
grandes hom bres, creo  que podrá a d m it irse  el s ingular protago  
nism o de a lgunos de e l lo s  com o para que se pueda in tentar  
una v is ión  co m p a ra t iv a .

C o n sid eran d o  a la R evo lu c ió n  de Independencia  
en su m ás am plio  m a rco  te r r i to r ia l ,  tam bién  entiendo que 
podrá a c e p ta rs e  que tanto  en M éxico  com o en el norte  
y sur de A m é r ic a  m erid io n a l, t re s  persona jes  encarnaron  
esa cau sa .

Me re f ie ro  a A gustín  de Iturbide. Sim ón B o lívar  
y Jo sé  de San M artín , quienes p erten ecen  a una m ism a  
g en erac ió n  ya que el ú lt im o  nació  en 1778 y los otros dos 
en 1 783.
¿P u e d e  dar pie e ste  s im p le  dato a un in ic ia l  estudio  comparati_  
vo de esa s  t re s  p e rso n a lid a d es?  V eam o s.

Las Semejanzas, tno to ta les]

En  p r im e r  lugar, cabe apuntar que si m ere c ie ro n  
el t ítu lo  de L ib e r ta d o r e s  fue porque, desde su re sp ect ivo  
punto de v is ta  y en m edio de la p a r t ic u la r  c irc u n s ta n c ia
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de sus co m u n id ad es. los t re s  condu je ron  al t r iu n fo , re sp e c tiva  
m e n te , un gran m o v im ie n to  n a c io n a l [no lim ita d o  a Fronteras 
p o lít ic a s ] , m i l i t a r  y p o p u la r. E s to  creo  que re s u lta  c la ro , 
a s í com o tam b ién  que e! ú lt im o  c a l i f ic a t iv o  im p lic a  que 
su a c t iv id a d  tuvo una gran re so n a n c ia  s o c ia l. Y a  d irem os 
m ás sobre  e llo .

A d em ás , cabe ap u n ta r que los t re s  lleg a ro n  a! poder: 
uno, Itu rb id e . com o E m p e ra d o r; o tro . B o lív a r , com o P re s id e n 
te  y , por ú lt im o , San M a rt ín , com o P ro te c to r . R e s u lta  c la ro  
que. en todos los ca so s , ocuparon lo que hoy lla m a ríam o s 
e l P o d er E je c u t iv o : en una p a la b ra , el mando de! E s ta d o .

O tra  s im ilitu d  puede e s ta r  en que. de a cu e rd a  con 
su p en sam ien to  p o lít ic o , los t re s  fuero n  co n servad o res 
en e l m e jo r sen tid o  del té rm in o . E s to  q u ie re  d e c ir  que. 
in m erso s y p a r t ic ip a n te s  -co m o no podía se r de o tra  m anera- 
en el c lim a  in te le c tu a l de la I lu s tra c ió n , en ten d ie ro n  de 
m an era  p a r t ic u la r  e sto s  t re s  tem as de su t ie m p o : a ] la labor 
c iv i l iz a d o ra  de Esp añ a  y su a c c io n a r  en el orden de la  c u ltu ra , 
e sp e c ia lm e n te : b] e l s is te m a  p o lít ic o  a e s ta b le c e r  en los 
re s p e c t iv o s  p a íse s , de acuerd o  con la oportun idad  h is tó r ic a  
en que v iv ía n ; y c] e l orden in te rn a c io n a l en que se ha llaban  
sum idos [ ta l v e z  con p re d o m in an c ia  en la co n s id e rac ió n  
h a c ia  In g la te rra  m ás en los caso s de San M a rt ín  y B o lív a r , 
y h a c ia  E s ta d o s  U n id o s en el de Itu rb id e ].

P e ro  co n se rva d o re s  en cu an to  a que. de su aspecto  
s o c ia l, c re ía n  que deb ían  s a lir  los m e jo re s  p ara  co lab o ra r 
con e llo s  en e l g o b ie rno . Y  que é ste  te n ía  que se r gobierno 
de o rden . E s c r ib ió  Itu rb id e :

"La naturaleza nada produce por saltos; el 
mundo moral sigue las reglas del mundo físico. 
Es, por consiguiente, un sueño el de aquellos 
mexicanos que quieren pasar sin desgracias 
de la monarquía absoluta, en que se ha vivido, 
a la república".
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V B o l ív a r :

"Solo la democracia, en mi concepto, es suscepti
ble de una absoluta libertad; pero, ¿cuál es 
el gobierno democrático que ha reunido a 
un tiempo poder, prosperidad y permanencia? 
¿Y no se ha visto, por el contrario, la aristocra 
cia, la monarquía, cimentar grandes y poderosos 
imperios por siglos y siglos? ¿Qué gobierno 
más antiguo que el de China? ¿Qué república 
ha excedido en duración a la de Esparta, 
a la de Venecia? ¿El Imperio romano no conqui^ 
tó la tierra? ¿No tiene la Francia catorce 
siglos de monarquía? ¿Quién es más grande 
que Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, 
han sido o son aristocracias y monarquías".

Y  San  M a rt ín :

"Los resultados de una revolución estéril 
y de una guerra ruinosa han colmado las pasio
nes propias de los cambios políticos, y la 
opinión de los hombres, ya más serena, aspira 
únicamente a la emancipación de España 
y a la instrumentación de alguna forma estable 
de gobierno, cualquiera que sea. En una palabra, 
amigo mío; las naciones democráticas han 
perdido el noventa por ciento del apoyo de 
los hombres dirigentes, tanto en este Estado 
como en las Provincias Unidas".

□ e  aqu í se desprend e , tam b ién , que aunque los t re s  
fueron ho m bres  p reo cu p ad o s por im p la n ta r  un orden ju s to  
en e! sen tid o  so c ia l ,  no hayan sido p o p u lis tas  [com o hoy 
se d ice ] .  En  una p a la b ra :  e v ita ro n  c o n v e r t i r s e  en dem agogos, 
es d e c ir ,  no d esearo n  e x te n d e r  su p ed esta l  p o lít ico  sobre
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una anch a  base de p ro m esas  y co n ce s io n e s  en Jas que no 
c re ía n .

T a l v e z  Ja m an e ra  m ás ad ecu ad a , no so lo  de conocer 
Jo p r in c ip a l de sus p e rso n a lid a d e s , sino  Jos rasg o s so b re sa lie n 
te s  de e sta  se m e ja n z a , sea  ap ro x im án d o n o s a sus re sp e c tiv o s  
p ro y e c to s .

Itu rb id e  p la n e a rá  un Freno a Jos que se v e ía n  como 
p e lig ro so s a v a n c e s  l ib e ra le s  de Jas C o r te s  e sp añ o las , al 
Fo rm u la r en Ig ua la  sus t re s  g a ra n t ía s  [in d e p e n d e n c ia , re lig ió n  
y unión] con lo que re sp a ld ab a  Ja p rop iedad  p riva d a  c iv il 
y Jos b ien es y p r iv i le g io s  del c le ro . Ja e s ta b ilid a d  y la  segurj^ 
dad F a m ilia r , so c ia l y h a s ta  m i l i t a r ,  y re sp e ta b a  o in te rp re ta 
ba Ja t ra d ic ió n  p o lít ic a  de ese R e in o  a! ad o p ta r Ja Forma 
m o n árq u ica  p ara  Ja nu eva  n a c ió n , b ien  que con una co n stitu  
c ió n . A s í  supo aunar a sp ira c io n e s , in te re se s  e ¡d eas p o lít ic a s , 
de m an e ra  que obtuvo  una a q u ie sc e n c ia  g e n e ra liz a d a .

P o r su p a r te . San  M a rt ín  no só lo  logró  que un C ongreso  
p ro c la m a ra  Ja In d ep en d en c ia  de la s  P ro v in c ia s  U n idas 
de Sud A m é r ic a  s ino  que. m ie n tra s  se m a n te n ía  Ja p a rte  p rin 
c ip a l de! t e r r i to r io  r io p la t le n s e  lib re  de Jos e jé rc ito s  
e sp añ o les , acud ió  en b r i l la n te  cam p añ a  a dar Ja lib e rta d  
a C h ile  y cu m p lió  su o b je t iv o  de a lc a n z a r  L im a , con Jo 
que quebró el c e n tro  del poder re p re s iv o  F id e lis ta . Desde 
a l l í ,  im pulsó  e l en v ío  de la  m is ió n  G a rc ía  de! R ío -P a ro is s ie n  
que deb ía  p ro c u ra r  e l e s ta b le c im ie n to  de una m onarqu ía  
c o n s t itu c io n a l p ara  e l R ío  de la  P la t a . C h ile  y P e rú .

En  cu an to  a B o lív a r , que v io  p e rd e rse  por dos ve ce s  
la p ro c la m a d a  lib e rta d  de su p a t r ia , re c ie n  a p a r t ir  de 
1819 pudo a lc a n z a r  d e F in it iv o s  é x ito s  m il i t a r e s  que le 
p e rm it ir ía n  a rm a r  Ja G ran  C o lo m b ia , in teg ran d o  V e n e zu e la  
y N u eva  G ran ad a  (con Q u ito ] bajo  su co n tro l p e rso n a !. 
O rg a n iza b a  una re p ú b lic a  p ara  la que p re te n d ía  un senada 
h e re d ita r io  y unas e le c c io n e s  re s t r in g id a s .

Y  cuando tuvo  la o p ortun idad  dorada de re d a c ta r  
un p ro ye c to  de C o n s t itu c ió n  p ara  e l p a ís  que l le v a r ía  su 
no m bre , lleg ó  a l punto c u lm in a n te  en la  e vo lu c ió n  de su 
p en sam ien to  p o lít ic o , a l dar Form a a un poder F u e rte , e sta b le  
y co n tin u o .
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"El Presidente de la república -d irá - viene 
a ser en nuestra Constitución como el sol, 
que firme en su centro, da vida al Universo.Esta 
suprema autoridad debe ser perpetua, porque 
en los sistemas sin jerarquía se necesita, 
más que en otros, un punto fijo alrededor 
del cual giren los magistrados y los ciudadanos, 
los hombres y las cosas. Dadme un punto 
fijo, decía un antiguo, y moveré el mundo. 
Para Bolivia, ese punto es el presidente vita
licio...El presidente de la república nombra 
al vice presidente para que administre el 
Estado y le suceda en el mando. Por esta 
providencia se evitan las elecciones, que 
producen el grande azote de las repúblicas; 
la anarquía, que es el lujo de la tiranía, y 
el peligro más inmediato y más terrible de 
los gobiernos populares".

C o m o  se ve . en todas e s ta s  fo rm u la c io n e s  ca m p e a  
el deseo de a r q u ite c tu r a r  unos s is te m a s  que. p rod uctos  
de una g u erra  re v o lu c io n a r ia ,  e v ite n  la an arq u ía , m an ten g an  
"poder, p ro sp erid ad  y p e rm a n e n c ia "  y co n fo rm en  unos E s ta d o s  
que puedan a p a r e c e r  con c ie r to s  v iso s  de se r ie d a d  en el 
c o n c ie r to  in te rn a c io n a l ,  tanto  por su e x te n s ió n  t e r r i t o r ia l  
cu a n to  por su e s t r u c tu r a  p o l í t ic o - s o c ia l .

H o m b re s  de orden, te m ía n  el e je r c i c io  in co n tro lad o  
de la l ib e rta d .

E s c r ib ió  B o l ív a r :

"La libertad, dice Rousseau, es un alimento 
suculento, pero de difícil digestión. Nuestros 
débiles conciudadanos tendrán que enrobuste
cer su espíritu mucho antes que logren digerir 
el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos 
sus miembros por las cadenas, debilitadas 
su vista en las sombras de las mazmorras
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y aniquilados por las pestilencias serviles, 
¿serán capaces de marchar con pasos firmes 
hacia el augusto Templo de la Libertad? [...] 
No aspiremos a lo imposible, no sea que por 
elevarnos sobre la región de la libertad, descen
damos a la región de la tiranía. De la libertad 
absoluta se desciende siempre al poder absolu
to...".

Y San Martín, estampó:

"Hablemos claro, mi amigo. Yo creo que 
estamos en una verdadera anarquía o, por 
lo menos, una cosa muy parecida a esto. Caraj... 
con nuestros paisanitos. Toma liberalidad 
y con ella nos vamos al sepulcro. En tiempos 
de revolución no hay más medios para continuar 
la que el que manda diga hágase y que esto 
se ejecute, tuerto o derecho...Un susto me 
da cada vez que veo estas teorías de libertad, 
seguridad individual, ídem de propiedad, liber
tad de imprenta, etc. etc. Qué seguridad 
puede haber cuando me falta el dinero para 
mantener mis atenciones y hombres para 
hacer soldados. Cree usted que la respetaré; 
estas bellezas solo están reservadas para 
los pueblos que tienen cimientos sólidos, 
y no para los que ni aún saben leer ni escribir 
ni gozan de la tranquilidad que da la observan
cia de las leyes".

A su turno , dijo Iturb ide sobre e! Congreso :

"Un cuerpo lleno de ambición y orgullo que, 
declamando contra el despotismo, trabaja 
para reunir en si todos los poderes, dejando 
al monarca hecho un fantasma, siendo él 
en la realidad el que hiciese la ley, la ejecutase 
y juzgase; tiranía más insufrible cuando se
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ejerce por una corporación numerosa que 
cuando tal abuso residiese en un hombre solo. 
Los mexicanos habrían sido menos libres 
que los que viven en Argel si el Congreso 
hubiese llevado todos sus proyectos adelante".

G tra  sem ejanza  co n s is t ir ía  en el rechazo  que los 
tre s  L ib e rta d o re s  h ic ie ron  del s is tem a p o lítico  fe d e ra l. 
En  M éxico . Iturb ide detentó una autoridad u n ita r ia  sobre 
todo el Im perio , bien que debía co n tem p o rizar con la presen
c ia  de las d iputaciones p ro v in c ia le s , re in sta lad as después 
de 1820.

Por su parte , B o lív a r  re c h a za ría  el s is tem a fed era l 
en su ya citado  d iscurso de A ngostura a! co n stitu ir  la G ran  
C o lo m b ia . Se expresó con c la rid ad  m erid iana ace rca  de 
la im posib ilidad  de a p lica r en estos países la co nstituc ió n  
fed e ra l de los Estado s Unidos, por ser Estado s tan d istin to s 
y por saberse que -según M ontesquieu- los códigos debían 
ser adaptados a la n a tu ra leza  f ís ic a  y m oral de los pueblos. 
Adem ás fa ltab a  p reparac ión  -según dec ía- para que el pueblo 
co lom biano pudiese re c ib ir  los b en e fic io s de un s istem a 
"tan  sub lim e, cuanto que podía ser adaptado a una repúb lica  
de san tos". F in a lm e n te , la C o n stitu c ió n  de C ú cu ta  d iv id ió  
el te r r ito r io  con c r ite r io  u n ita rio  en se is  departam entos, 
cuyos gobernadores se rían  delegados del p residente  de 
la rep ú b lica .

Y  en cuanto a San M artín , es conocido que en su 
pensam iento hubo un doble concepto de fed e rac ió n : por 
una p arte , la entend ía y acog ía como posible unión [con fede
ra l] de Estado s, co inc id en te  con sus a fanes a m e rica n is ta s  
de in teg rac ió n . En  el otro sentido , lo desp reciaba como 
s is tem a  p o lítico  in te r io r que. c re ía , a ten taba  co n tra  la 
o rgan izac ió n  de los Estado s y fa v o re c ía  el desorden y la 
anarq u ía . E sc r ib ió :

"Pensar en establecer el gobierno federativo 
en un país casi desierto, lleno de celos y antipa
tías locales, escaso de saber y de experiencia
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en los negocios públicos [nótese la coincidencia 
con Bolívar], desprovisto de rentas para hacer 
frente a los gastos del gobierno central...es 
un plan cuyos peligros no permiten infatuarse" 
[...] "El genio del mal os ha inspirado el delirio 
de la federación".

□ e  todo !o an te rio r se deduce que tanto B o líva r como San 
M artín  a Iturbide pensaron en Estados más grandes que 
los ac tu a le s  de lim itados por fro n te ras p o lít ica s . L a  G ran 
Colom bia y aún la Fed erac ió n  de los Andes para el p rim ero ; 
el R ío  de la P la ta . C h ile  y Perú  para San M artín  y M éxico 
y A m é rica  C en tra ! para el ú ltim o eran co nstrucc ion es no 
e té reas , sino rea le s , e x is te n te s  de hecho y de derecho por 
las cua les se angustiaron , trabajaron  y pelearon.

La s d ife ren c ia s  [no com pletas]

C a b ría  in ic ia r  esta  parte  destacando que San M artín  
e Iturb ide fueron m ilita re s  p ro fesiona les: B o lív a r  no (lo cual 
no quiere d ec ir -sabiendo como se sabe que éste fue tam bién 
un guerrero  destacado- sino que no ten ía  la fo rm ación  de 
los o tros].

Adem ás, dos de e llo s -Itu rb ide  y B o lív a r-  actuaron 
en A m é rica  antes de la R evo lución  de Independencia: en 
cam bio . San M artín  vino de España donde había pasado 
su n iñez , su juventud  y parte  de su edad m adura.

□ e  otro lado, el gran tiem po de actuación  de los 
tre s  se ría  d istin to , porque B o líva r lo in ic ia  en 1810, p rá c t ic a 
m ente. con la m isión d ip lo m ática  a Lon dres: San M artín , 
en 1812. cuando, de regreso de España, o fre ce  sus se rv ic io s  
al P r im e r T r iu n v ira to  rio p la ten se . e Iturb ide -que durante 
estos y otros largos años actuó p rec isam ente  en la represión 
del m ovim iento  insurgente de su país- rec ién  va a co n ve rtirse  
a la causa independizante a ra íz  del in ic io  del T rien io  lib e ra l 
y de la im posición de la C o n stitu c ió n  de C á d iz  a Fernando 
Vil.
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Por otra  p arte , de los tre s , qué duda cabe de que 
B o lív a r  es el más in te le c tu a l, el hombre de más am p lias 
le c tu ra s  y el más destacado por sus p reocupaciones lite ra r io -  
p o lít ica s . tanto que puede ser considerado uno de los más 
grandes e sc rito re s  am ericanos [Prueba de e llo , ese "a fo rism o" 
en el que concretó  su pensam iento : "E l s is tem a  de gobierno 
más p erfe cto  es aquel que produce m ayor suma de fe lic id ad  
posib le, m ayor sum a de seguridad so c ia l y m ayor suma 
de estab ilidad  p o lít ica " ] . En cam bio . San M artín  e Itu rb ide . 
aún expresándose con c la rid a d , concisión  y hasta  be lleza  
en algunos pasajes, no a lcan zan  esa cond ición .

Tam bién cabe apuntar para d isting u irlo s que Iturb ide 
contó , para su c a rre ra , con el apoyo de su fa m ilia  ad inerada ; 
por su lado. B o líva r ten ía tam bién una só lida posición económ i 
ca . bienes y fo rtuna , que le p erm itie ro n  v ia je s , am istades, 
lib ros : en cam bio . San M artín  se hizo sólo , es d e c ir , basó 
su personalidad en su c a rre ra , en sus estudios y en su aseen 
dente posición m ilita r  y p o lít ic a .

Podríam os decir que Iturb ide y B o lív a r  apetec ían  
el poder: San M artín , no.

Pero  junto  a e llo , tam bién cab ría  apuntar que San 
M artín  e Iturb ide eran -com o ya se ha v is to -  m onárquicos 
co n stitu c io n a le s ; a su turno , B o líva r era un republicano 
a u to rita r io , casi un a r is tó c ra ta , enem igo de las continuas 
e lecc io n es y de los s is tem as sin  je ra rq u ía .

R especto  de los p royectos de unión e in teg ración  
h ispanoam ericana . B o lív a r  fue quien más trabajó  por e llo , 
seguido por San M artín . C reem os que Iturb ide no v isu a lizó  
el tem a de la m ism a m anera .

En v id a , se conocieron de a dos: B o lív a r  y San M artín  
en la e n tre v is ta  de G u ayaq u il: San M artín  e Itu rb ide . en 
Londres, casi de seguro, pocos días antes del que se ría  
trág ico  regreso a su p a tr ia  del L ib e rta d o r m exicano .

Tam bién es sabido que, en su co rrespondencia . B o líva r 
y San M artín  hablaron uno del o tro ; pero respecto  de Itu rb ide . 
sólo conocem os las opiniones p eyo ra tivas  de B o lív a r  sobre 
su Im perio  y los ácidos co m en tario s a ce rc a  de su m uerte .
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O tras d ife re n c ia s  en tre  estos grandes hom bres residen 
en que. después de a lc a n za r la c im a  de! poder, dos de e llo s 
em ig raron  de A m é ric a : San M artín  e Itu rb id e ; en cam bio . 
B o lív a r , que había conocido el d estie rro  en dos ocasiones 
durante la R evo lu c ió n , una vez  tr iu n fan te  la causa no debió 
s a lir  del Nuevo Mundo.

Y  ya que estam os en esto , digam os que en sus resp ecté  
vas m uertes , fueron d istin to s , tam b ié n :Itu rb id e  fue fusilado  
tra s  su regreso a M éxico  [1824]; B o lív a r  m urió de tub ercu lo s is  
en 1830 en Co lom bia y San M artín  -que era  el m ayor de 
los tre s-  los su p e ra ría , pues m o rir ía  en F ra n c ia  en 1850.

En resumen

No son escasos ni los estud ios ni las ocasiones ce le b ra - 
to ria s  en que ha solido hacerse  el p ara le lo  en tre  grandes 
hom bres como San M artín  y B o lív a r . A la co m paración  
c lá s ic a  y no muy fe l iz  de un M itre , hemos querido agregar 
hoy la fig u ra  de Itu rb ide  como un avance de la h is to r io g ra fía  
am erican a  contem poránea .

Pues los tre s  L ib e rta d o re s  aparecen como hom bres 
que condensan el destino h istó rico  de sus pueblos: que son 
in té rp re te s  de sus m ás a lta s  asp irac io n es .

T ra s  e llo s , quedan o tras b rilla n te s  fig u ras ; las que 
podríam os llam ar los grandes p rotagonistas cooperantes: 
los O 'H igg ins. S u cre . Be lg rano . A rt ig a s . P a á z . G u e rre ro . 
F lo re s . . .y  dem ás.

Pero  los L ib e rta d o re s  son los que han v isto  más 
profundam ente la oportunidad p o lít ic a , han tomado la in ic ia t^  
va y han encabezado d ec is ivam en te  el m ovim iento  c r io llo  
de sus re sp e c tiva s  p a tr ia s . A s í. tanto  el P lan  de Iguala 
de Itu rb id e . como las v a r ia s  cam pañas y la personalidad 
de B o lív a r  o el apoyo genera lizado  que entre  los m ejores 
d irig en tes rio p la tenses a lcan zó  el p royecto  san m artin ian o . 
son pruebas de que los tre s  co ncre ta ro n  en sus personas 
las ansias n ac io na les .
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B o líva r a los 36 años C1B19], Iturb ide a los 38 [1B21] 
y San M artín  a los 43 [1821] habían a lcanzado el d inte l 
de la g lo ria  con el magno títu lo  con que fueron reconocidos 
en v id a .

Qntrcnta'ad Nacional do Cuya '5
Facultad da Filoseda y Letrea |¡

B IB L IO T E C A  l
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