
menos pasivos, en Interlocutores de
una relad6n politlca que, sl bien de-
mag6gica, consulta a estas masas
sobre las cuestlones mas Importantes
(lynch 164-209). ConfOrma un esce-
nario politico en que las masas se
transforman en actoras (de este pro-
tagonlsmo no queda nlnguna duda
cuando leemos EI matadero de Este-
ban Echeverria). Ellider 0 caudillo en-
cuentra maneras de dlriglrse a esas
masas confonnanda un Imaglnarlo
politico nuevo, dlstinto al que habla
creado el IIberalismo constltudonal
rivadaviano y los unitarlos (Halperin
Donghi 156-161). Ese espado politico
es un espacio dramatlco personallsta
de dialogo slmb611coentre el caudillo y
el pueblo, en una relad6n slmbl6tlca
de Identlftcad6n e Interacel6n, que
resulta crucial para el desarrollo del
ldearlo polftico e hlst6r1co del estado
nacl6n que se esta gestando. La
pequei'la burguesia liberal culta pro-
greslsta europelzante entra en con-
ftlcto con los Uderes populistas prac-
ucos que atan el destino de las masas
a los Intereses de la alta burguesra
nadonal exportadora (a la que Rosas
pertenece por su extracel6n sodal),
romplendo deftnltlvamente con ellos.
EIdlscurso softstlcado, hlperculto de la
pequef'ia burguesfa 1ntelectualno Ilega
a las masas analfabetas, a las que no
conslderan Indispensables para orga-
nlzar polrtica y constltucionalmente la
nacl6n. La alta burguesfa, en camblo,
recurre a los poderes de seduccl6n del
Iider populista, Rosas,el caudillo "gau-
cho", que crea un diScursosimple, ba-
sado en elementos sensoriales de alto
contenldo s1mb611co -:-vestlmenta,
Im~genes, emblemas partidarios-,
apelando a un proeeso de recepd6n
mitOlogizante, que reafirme en las ma-
sas su sentldo de pertenenda a la na-
c160.Slla pequena burguesia se ma-

Alberto JUIi~n Perez Texas Tech University
EI desarrollo de 10voluntod politIco de

los !nGSosdUl'Gnte el roslsmo

Fue durante la larga gesti6n politica
del Goblemo de Rosas (1829-1832;
1835-1852), a la que los intelectuales
y escrltores Iiberales se opusieron con
tenacldad, cuando se sentaron las ba-
ses de la Iiteratura nacional argentina,
eseataeciendose los Ideologemas pro-
ductlvos de esta llteratura, y plantean-
dose la relad6n de los intelectuales pe-
quei'io-burgueses modemos y progre-
slstas con el poder politico del estado
burgu~s empresarlal y las dletaduras
personallstas. Durante este proeeso
politico se conform6, para lelamente,
un nuevo sujeto politico trascendente
en la hlstorla social de Argentina: las
":Iasas populares, que en relad6n
dlal6glca con los caudillos fueron ad-
quiriendo su propia fisonomra politlca y
cultural.

SI bien los seetores populares
hablan parttdpado actfvamente en las
luchas de Independencla, fueron las
guerras civiles las que permltleron a
estos sectores pobres y marginales,
especialmente a los peones rurales y a
los gauchos, Iiderados por sus cau-
dillos, tener un peso politico en la
conduccl6n del estado redentemente
IIberado de la tutela colonial espai'iola
(Rosasco 67-86). De entre esos cau·
dlllos: QUiroga, Ramirez, L6pez,
Bustos, Aldao, Rosas, sera este ultimo
el que lIegue a separar mejor el papel
mflltar, que en algun momento los
dlstingue a todos, del polftlco, consa""
gr~ndose a la funci6n de estadlsta, y
derlvando la organlzad6n mllltar a sus
subaltemos. Sera tambl~n Rosasquien
logre mantener con exlto una relad6n
politlca mcis duradera y transeendente
~nlas masas populares, provocando
tndlrectamente un prolongado conftieto
y enfrentamiento con los sectores >

intelectuales y con los artistas y
escrItores.' Rosas transforma a las
masas populares, de subditos mcis 0
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neja en un plano cultural fundamen-
talmente Iiterarlo, Rosas apela a las
complejidades y subterfugios de un
mundo signico, "semI6tfco", con el cual
logra comunlcarse efectlvamente con
las masas, hasta hacerJas "roslstas" y
crear1es un sentldc de lealtad y deber
hacla su persona, transform4ndolas en
sus deudoras.

Rosas ensaya rnecanismos instl-
tuclonales de consulta y partidpad6n
popular que van desde el plesblclto y
el voto, hasta las movillzadones
politlcas. Suma a los simbolos politicos
Identificados con la reciente neclo-
nalldad, como la bandera nadonal, el
escudo y el himno, nuevas simbolos-
Identlficados con su partido y su per-
sona: el usa del color rojc en los unl-
formes militares y en las ropas dvlles,
tanto en la c1udad como en 1a cam-
paiia, la adopd6n de un esurc "rosista"
de cabello y de barbe, el empleo del
rajo en la decoracl6n de frentes y el
mobillarto, el uso del retrato del dicta.
dor en las celebradones dvlles y reli-
glosa5. Consulta con frecuenda la
voluntad polftlca de las masa5: en
momentos de reclamar la Suma del
Poder PUblico, que Ie daba el poder
legitimo de constituirse en Dletador,
como condicl6n para asumlr su segun-
da gObemad6n, no se conforma con la
aprobad6n y el voto unc'inime de los
mlembros de la Cc'imara de Repre-
sentantes de la provincia de Buenos
Aires, sino que sollcita tambi4!n la
consulta popular por medlo de un
pJesbleito reallzado en la ciudad y en ia
campana para legltlmar su poder, re-
damando eJ consentimlento dlreeto de
ias fuer.zas populares ademc'is del
apayo de los operadores porftlcos. Sus
partidarios debleronmovilizar a toda la
poblad6n para el voto.

Rosas contaba con una estruetura
partidarla que abarcaba tanto la dudad
como Ja campana. Ademas de buscar
el apoyo del pueblo llano, sollclta y
obtiene eJ apoyo de las otras Instl.
tuelones de la sodedad naclonal, espe-
cialrnente la Iglesia y el Ejerdto (el fue

Comandante de campana primero y
luego General del Ejerclto). Se asegura
el apoyo politico de los sectores eco-
nemtcce mas dlnc'imicos de la sccredad,
en particular los grandes empresarlos
rurales 0 estancleros (sector al que el
mismo representa), cuya actlvldad es-
taba dlrlgida fundamental mente hada
Ia exportadon y trala divlsas a la fede-
racion roslsta." Rosas obtlene su pader
solidtc\ndolo dlrectamente de aquellos
que son sus deposftarfos. Asf redbe
de los Gobernadores de provincia la
Representaclon de las Relaclones Exte-
rlores de la Federad6n. Rosas consulta
relteradamente la opinion de los
Gobemadores y los convence de la
necesldad de delegar este poder en su
persona. Los persuade de que, dado el
momento extraordlnarlo de anarquia y
pellgro de dlsoluci6n nacional que sufre
el pafs, es en beneficia del mlsmo
delegar fa suma del poder en un Indl-
vlduo, y que el es qulen mejor puede
asumir este papel. Esto 10transforma
-sin ser mandatarfo de la nacl6n- en
la prattlea! en un presldente de hecho
mucho mas legitlmo que R1vadavla,
que, slendo el prfmer Presldente
constitudonal de la nacl6n, segl'in la
Constitudon unitarfa de 1826, se vlo
obligado a renundar a su investldura
ante la terrea oposld6n politics que
two (prlncipalmente de los estancle-
res) y pr~ctIcamente Ie Impldl6 ejercer
eI pode. (Bag" 6-28).

Rosas can frecuenda, y para probar
el apoyo ~lftlco con que contaba,
presentaba la dimIsl6n a todos sus
cargos Y prlvileglos ante la Cc'imara de
Representantes de Buenos Aires, 10
alai ocaslonaba de Inmedlato movlliza-
clones polftlcas en su favor, en que
tanto los sectores populares como las
autOrldades politlcas e Instituclonales .
soJidtaban a Rosas la contlnuaelon en
su cargo. Rosas no 5010 cultlvaba las
reladones polftlcas con los sectores
mc'is poderosos y r1cos de la socledad
sino tamblen con los sectores mc'is pow
bres y aun con grupos subestimados y
menospredados, como los gauchos"
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los negros de la dudad, las rnujeres
trabajadoras y 105Indios "amlqos" que
aceptaban trabajar para los blancos y
c1101l05. Para esto siempre buscaba
representantes carlsmliticos en los que
delegar parte de su propio carlsma de
caudillo popular, entre estes su esposa
Encarnaci6n y su hlja Manuelita.

Rosas no margin6 a la mujer de su
mundo politico, sino que cultiv6 muy
especial mente las relaclones con estas,
veneneose de su hija como lnterme-
dlarta.Lcs sectores mas desprotegldos
de la sociedad: los gauchos pobres, los
indios excluidos de sus proplos terrt-
torlos, los negros Iiberados de la escla-
vitud que realizaban tareas de ser-
vielos y oflcles manuales, se slntieron
per prlmera vez reconocldos como
Interlocutores de ese poder poUtico
absoluto que retenfa en su persona
este Dictador legitlmado en sus fun-
dones por el voto popular. EI proceso
de democratlzacl6n y extensi6n de las
facultades polrtlcas de voto y pres-
bidto, de consulta pounce, a sectores
en su mayona analfabetos, que son
Integrados al cuerpo soberano de la
nad6n, da a las masas populares un
pap~1 que las rnlnorias i1ustradas de los
goblemos anteriores no habfan sabido
darles. Contribuye a esto la capacidad
personal de Rosas de mlmetlzarse con
los sectores populares, de hacerse
gaucho entre los gauchos y sefior de
sal6n entre los politicos portenos y di-
plom;§tlcos extranjeros, y en todos los
casos comportarse como un politico de
gran astucla y habllldad de prevlsl6n,
asr como sagacldad dlplom;§tlca. Esto
Ileva a los sectores populares a Iden-
t1ficarse con Rosas y reconocerlo como
Uder, como caudillo.

EI respaldo que da la Iglesia a su
9estl6n extlende el alcance "espirltual'"
de Rosas, acrecentando su posibllidad
de COmunicarse con las masas. COn
habllidad teje simbolos politicos que el
pueblo bajo puede asoclar con su per-
sona y poder particular. M;§s que "fe-
derallsta" el pueblo se hace "'rosista".
Aunque hable de federallsmo, la es-

a

tructura estatal responde a sus Inte-
reses personales mas que a los del
Partido Federal (0 a ambos, pero sl en-
tran en conflicto hace prevalecer sus
propios Intereses por encima de los del
Partido). EI lndlvlduo se transforma en
la representaci6n mlsma del Estado, es
el Estado, en el doble sentldo de que ~I
mlsmo cre6 el Estado, de 10 que era
una masa lntarme de pcoeres po-
liticos regionales en conflicto y en pro-
ceso anarqutcc de dlsoluci6n, y luego
asoci6 este Estado a su propla per-
sona, de manera simple y dlrecta, en
lugar de organlzarlo como un complejo
aparato de instituclones aut6nomas.
EI poder comenzaba y termlnaba en el.

~.'Aunque exlstia formalmente una legls-
Jatura y un poder judicial, conslderaba
que la suma del poder publico 10auto-
rlzaba, silo cera necesario, a lnter-
venlr estos poderes y ejercerlos el
mlsmo. En ningun momento dlsolvi6
esos cuerpos institudonales, perc en la
pracuca ~tos operaban con su super-
vlsi6n prlmero y luego, transcurrldo el
tiempo y aflanzado su poder, eran una
extensl6n de su voluntad y se IIml-
taban a endosar sus juidos y decl-
slones poUticas, legislatlvas y judi-
dales.

51 por un lado Rosas legltim6 a los
sectores populares como actores poli-
ticos de 50 regimen y como parte de
un cuerpo polrtico del que el mlsmo su-
puestamente dependra, puesto que
eran el pueblo de la nueva nadon,
tamblen los IImlto en sus derechos
apllcando leyes y reguladonesslmples,
estrlctas y represlvas. Lynch Informa
que durante los ultlmos ai'los que
ocup6 el poder, cuando alcanza hacla
1848 la dJsplde de su autoridad
polltlca, Rosas redbia personalmente
todos los casas judldales de julclOS
penales y, despues de leerlos y ana-
IizarlOS, anotaba al costado del expe-
diente la sentenda que recomendaba,
que el juez casl nunca desoia y
conslstia slmp:lemente en unas pocas
palabras: "'az6tenlo", "'fusilenlo", "'que
slrva en la frontera", "pr1si6n'"', etc.'
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(246-253). Su admlnlstrad6n tUYD un
corte penal y palldal, Y apllc6 Jeyes
penales de orden plibllco estrleto a
eS05 mlsmos sectores populares que
reconocfa como Interloeutores politicos.
Sus ejercnos, en los momentos en que
era Comandante de Frontera, y du-
rante la Expedld6n al Desierto para
contener a los Indios y extender la
frontera, eran de los mas dlsdplinados
y apllcaba severos castlgos a los que
desobedecfan sus 6rdenes. No tole-
raba el robo 01 la vtolad6n de la pro-
pledad, y castigaba severe mente a
qulen se hada justida por su propia
mana empleando la vlolencla.

Rosas exigfa a las masas populares
dlsdpllna, lealtad y obedlenda dega,
perc no ahorraba esfuerzo en demos-
trar su agradedmiento por esta cevo-
cl60 y gratlncar a esas masas con fies-
tas y celebradones, meJoras de
salafia, regalos y pagos con prople-
dades y tlerras, especlalmente durante
la campana a1desierto (que gana para
el Estado V la actlvldad privada
terrltorlos previa mente ocupados por
los Indios), y cuando se exproplan
tlerras de enemlgos politicos. A los
Indios '"domestlcados" arrlmados a las
estanclas 0 que servian en eI eJ~rcito,
res da obsequlos y res hace pagar sa.
larios como a eualquler otro pe6n 0
soldado. Envia regalos de animales a
las tribus amlgas, exlgl~ndoles el wm-
pllmlento de los paetos y castlgando
con severidad la violctd6n de la palabra
empenada. EIabjetlvo es transformar
la socledad am1rquicaen una sadedad
organlzada V gobemabre, que obedez-
ca a las leyes. Su dlplomada de padfi-
cad6n forzosa se extiende a todos los
sectores populares, inclusive los Indi.
genas.

SI Rosases estrlcto en eI usa de las
leves penales para contener V dlscl-
pllnar a los sectores populares, que
son sus allados, es extremo en el trato
de sus enemlgos politicos. Hace un
gran esfuerzo por ponerse al nlvel de
las masas, entenderias y hablarles en
su Idloma, ser uno de ellos, pero no

hace ningun esfuerzo por ganarse a las
mlnorias cultas que resisten su autorl-
tarismo y se oponen a su dlctadura.
Las dedara sus enemlgas V las pone
fuera de la ley, atacando sus lnstftu-
clones, en particular la Unlversldad, a
la que deja sin presupuesto. Ataca ra
prensa IIbre V no permlte publlcaclones
peri6dlcas de oposfd6n.61 Establece asf
mlsmo una pollda polftica que viglla la
conducta de los oposltores V pone
como requlslto para reciblr favores del
regimen el ser pertlcartc poUtico de su
goblemo.1v Se Interesa muy poco en
ganarse a los seetores letrados V a la
mlnoria Inteleetual, que se pone en su
contra V, cuando la sltuad6n sa hace
Intolerable en Buenos Aires, sale al
exllio a Montevideo y a Chile.

Rosases seduetor y persuaslvo pa-
ra captarse la voluntad de las masas,
peru es vlolento y brutal Con las elites
Inteleetuales. liene raz6n Sarmiento
cuando dice que Rosas odla la InteJl-
gOOd. y I. cultura (Faa-mdo 358-363).
Slente desprecio hacla la juventud
letrada, qUlzci porque perdbe en ~
su pretendlda superloridad y la manera
en que subestiman a las masas popu-
lares, a las que no reconocen derechos
nl legltlmldad, y a las que despreclan
por SU Incultura, su ~barbarie" y sus
caraeterfstlcas radales. Rosas se Iden-
tlfiea con los hombres de la campana
argentina, los gauchos, en su filosofia
de la Vida V en su manera de ser,
slente que ese es el verdadero ca..ac-
ter americano que debemos abrazar.
Opone al despredo de la elite Inte.
rectual su propla exaltaci6n del mURdo
rural deJgaucho, V conb1buye a fundar
10que pasado el tlempo serti al mlto
del gaucho, como ·rafz de la subJe-
tlvidad naclonal argentina y deposltario
de los varores naclonales au~ntlcos.

Rosas sa opone a las minorias
letradas con vlolenda y despreclo,
reprlmlendo dura mente fa oposld6n
politfca V lIeva esta represl6n a un ex-
trema inusltado cuando slente que esa
oposld6n amenaza su regimen, que el
Identlfica con la patria, la continuldad
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y la salvad6n del estado nadonal. B
hecho de que pcceres extranjeros
como Franda e Inglaterra se opongan
a su regimen y 10 ataquen, bloqueando
el puerto de Buenos Aires, y la cpo-
sld6n politlca lolcle campanas militares
de Invasi6n vallendose de esa ayuda
extranjera, contribuyen a darle raz6" a
su argumento de que los "'salvajes unl-
tarios", como llama a todos los oposl-
tares (por 10 Que termina stenoc un 51-
n6nimo de antlrrosismo), son ene-
rnlgos del Estado y no 5610 de elf son
"antl-americanos"y deben ser exclui-
dos de la nad6n. En la nacl6n argen-
tina 5610 puede haber roslstas, porque
Rosas es la nad6n y el Estado es una
mlsma cosa con SU persona. Sa siente
con el leg[tlmo derecho de hacer un
usa exagerado de la fuerza y a em-
plear el terror para atacar y. desha-
cerse de sus enemigos politicos. EI
slante Que el pueblo, al aceptarlo como
dictador, Ie ha dado esta facultad: la
de disponer de la propledad y de la
vida de sus enemlgos politiCOS.

.Pone a sus enemlgos politicos en el
mlsmo papel que a sus enemigos ex-
tranjeros: les puede dedarar la gue-
rra y anlqullarlos. Y contra los eneml-
gos intemas puede usarel terror como
media extrema para paralizar toda
oposld6n a su poder. Conaeta 10 que
John L'inch consldera un eJemplo del
-Levlatan" de Hobbes: se transfonna
en el gobemante supremo, dictatorial,
que mantlene al Estado unldo em-
pteando la fuerza, sometlendolo por el
rnledo, gracias a 10 OJal Implde la
fragmentaci6n y la dlsolud6n del mls-
ma (Lynch 180-190). sannlento reco-
noce en el Facundo que Rosas ha 10-
grado efectlvamente unlr al pais y dis'"
clpllnarlo bajo su manda, aunque al
preclo de ellminartoda diferenda, toda
oposlci6n lIustrada, de sumerglrlo en la
barbarle (356·366). 0 sea, de man~
tenena en un estado social Inferior al
de la cMlizad6n. sarmiento Interpreta
que Rosas odla la dvlllzad6n, y toma,
como modelo del Estado que impane,
la organlzad6n feudal de la estancia

ganadera (Criscentl97-129). Se apro-
pia de conductas que derlvan de la ex-
perlenda rural argentina, elaborando
con elias sfmbolO5 politicos: el deguello
a cuchillo como modo preferido de eje-
QJcl6n, el empleo del roJo barbaro de
la sangre en los unlformes, la marca
de hombres y anlmales para Indicar
propledad, et sometlmlento y la doma
par medlo del castlgo y la vlolenda.

Rosas cuenta con ta lealtad y el ca-
rino de las masas. La pequefia bur-
guesra Intelectual, en camblo, aceba
odlandolo. Et no hace nada par ganar-
sa su favor. Es evldente que se trata
de un despredo compartldo. La expe-
riencia de la tlranfa hace meditar a los
Intelectuales sobre el valor de la
Ilbertad y el papel del pueblo en la
nac16n. EI pueblo, despues de todo,
era roslsta, se habra dejado seduclr
por un demagogo. Peor eun, el pueblo
no era rivadaviano, eI lfder liberal y
progreslsta, el campe6n de la educa-
ci6n. La pequef'ia burguesra unitarla
de profeslonales Y comerclantes tenia
otro motlvo para odiar a Rosas: re-
presentaba a la elite exportadora de
produaos ganaderos, los poderosos
estanderos, que se habran aduei'lado
de la economla del pais. Rosas habfa
conaetado una alianza de estanderos
y sectores populares, marginando del
poder politico a los comerc1antes y
profeslonales. Los estanderos se apo-
deraron de la estructura productlva y
de la comerdallzad6n, eran los que
generaban la riqueza de exportad6n
del pais: los cueras, la came salada y
otros subproductos de la ganaderia.

Rosas demostr6 que podia gobernar
sin los sectores lIustrados, que se ha-
blan crefdo indispensables en fa hora
prlmerade la Revolud6n. Losunltarlos
no tuvleron mas remedlo que allarse
con los Ingleses Y franceses, allanza
odlosa a los oj05 del pueblo, que com-
prometfa la soberanfa naclonal y la
Independenda polftlca ganada no hace
mucho. Para esa cultura letrad~ la fI-
gura del tlrano se vuelve el slmbolo
par antonomasia de la barbarle po-
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pullsta, el terror dlctatorfal, el odlo a
las Instltudones IIberales y a la vida
Intelectuallndependlente. Justlftcan la
Invasl6n armada y el golpe de estado
del General Lavalle en 1828, que arre-
bata el poder al General Dorrego, Go-
bemador federal ejecta de Buenos
Aires, y 10 fuslla sin julclo previa, ln-
terrumplendo el orden instltuclonal y
desencadenando la guerra dViI, est
como el golpe de estado del General
Rivera en la Banda Oriental, que derm-
ca al Presldente Oribe y se mantlene
en el poder con apoyo frances, por la
sendlla raz6n de que ~stos son
enemigos politicos de Rosas (Fawndo
207-214).

Rosas pasara a la hlstoria de la
IIteratura nadonal en Facundo, "'EI rna-
tadera", Amalia, como el prototlpo del
tirana sangrfento; el Intelectual y el
escrltor se presenta a sf mlsmo como
e1luchador denodado contra la tlranfa,
amante del bien y la llbertad. Esto ge-
nera una dlmimlca hermeneutlca entre
los lntelectuales pequeno-burgueses y
eI potter politico. Para las masas, los
Intelectuales Ingresan en la hlstOria po-
(fticanaclonal como un gropo que hate
gala de SUSuperforldad mental frente
al pueblo y 10despreda; que prodama
su propla superforldad, denunda la
Inferlorldad de las masas y exlge se Ie
entregue el pader pOlitico para Jiderar
la nad6n. Los Inteleetuales y artlstas
liberaies condenan a las masas por su
Orlgen etnlco, justlficando sus antl-
patfas hada ellas, basados en teorias
radstas y anunclando su Intencl6n polf-
tlca de expulsarlas del cuerpo de la
nad6n, par COnsfderariasIndlgnas. A
la Intoleranda poUtlca de Rosas los
Intelectuales oponen su propla Into-
leranda Intelectual. La cUltura letrada
se dlVOrda asf de la formad6n politlca
personalista de las rnasas que com-
ponen el nuevo estado y que, por PrJ-
mera vez, han logrado estableeer una
relacl6n politlca duradera con un cau-
dillo popular que las Iidera, lasreco-
noee, les da Identldad poUtlca dentro
de la nad6n. los Inteleetuales slenten

atracci6n y repuIsl6n hada las masas
lletradas, pero las reconocen como una
amenaza para 5U hegemonfa polftica
liberal, basada en su superlorldad
mental y filos6fica, en su "conoclmlen-
to" avanzado de la cultura modema.

Rosas es eJ primero que profundiza
la cultura politica de las masas y en
ese proceso les da Identldad dentro de
'a naci6n. 51 bien las movlllza y las
desmovlllza porconvenlenda, son sub-
ditos sin voluntad propia, las trans-
forma en un elemento de poder con el
cual es necesarlo gobemar. 5lmulta-
neamente las somete a una estrfcta
dlsdpllna exiglendoles lealtad y obe-
dlenda suma y las priva del derecho
de cuestlonar su politlca. Se presenta
frente a elias como un Ifder lnfallble
con poder absoluto. Justlfica su dlcta-
dura como una necesldad Imperiosa
para salvar al pais de la dlsolucl6n y la
anarqura: el Restaurador de las Leyes
constituye en su mlsma persona la
nad6n y la ley. Sin el, no habria ley.
Se asegura que los grupos populares y
sectores politicos renueven el contrato
sodal que 10 mantlene en el poder,
renunciando repetldas veces a su
cargo y rechazando su reeleccl6n hasta
tener pruebas mayores de que el
Partido Federallo neceslta en el poder.

La concentrad6n personal del po·
der habfa sldo una constante en el go·
blemo del Rio de la Plata desde el
estableclmlento de la admlnlstracl6n
colonial lmpuesta por fa corona espa·
ftola, tan distante esta mlsma-de sus
colonlas, y se profundiza durante los
primeros goblemos revoluclonarlos. La
tradid6n politlca colonial espanola
prlmero, y fa eriolla despues, prefieren
eJ estableclmlento de un poder per·
sonal y unlvoca, a las complejldades
de una infraestruetura burocratica y
pluraJista, base de la sodedad demo ..
crntlcamente organlzada. Rosas Inlcla
la "educad6n" polltica de las masas
populares, convendendolas de que el
caudillo representa la ley y tlene el
derecho de ejercer la violenda 51es
necesarlo en defensa de la ley, segun
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~I mlsmo la Interpreta. EI caudillo es
capaz de comunlcarse con el pueblo, y
esto 10 transforma en un representante
legitlmo de la voluntad popular y en un
Interlocutor e mterprete de las aspt-
raclones polittcas del pueblo. Entre el
caudillo y el pueblo hay dlc1logo, no
Importa que sea un tirana. Entre los
Intelectuales y las masas hay Incomu-
nlcacl6n, mutuo mledo y despredo.

Este enfrentamiento entre los
intelectuales y la ooltura politlca popu-
lar, entre la pequei'ia burguesfa patri6-
tlca y las masas heterogeneas que
~.mponen el cuerpo pnlltlco de fa na-
con, se repite en la hlstorla paUtica de
Argentina durante los gobierno5 de
Yrigoyen V,muy especialmente, duran-
te los gobiemos populares del General
Peron. Peron, como Rosas, se apoya
en el pueblo bajo y el proletarlado y da
Identldad paUtlca a sectores politica-
mente marginados de la sodedad, a
pesar de estar integrados a la aeti-
vldad productlva, Incluldas las mu-
jeres. Se vale, como Rosas, de su
esposa, para canalizar las InqulebJdes
populares. Concentra en sus manas el
poder polftiCO y es adorado por las rna""
sas. Movlllza al pueblo, crea un dlalogo
con ~ y plde constantes demos-
tra~lones de lealtad, carlfto y apoyo
POlitico. Se mlmetlza con los ele-
mentos populares y obreros. Respeta
la heterogeneldad racial de las roasas
a qulen los trata de "compafteros"y les
llama con singular carino sus "desca~
mlsados", rnientras ~I mlsmo se mez-
da con ellos en mangas de camlsa,
COmo un obrero mas. TIene una rela-
d6n conflletlva con los intelectuales y
la pequei'ia burguesia liberal, que 10
d, esprecian y conSlderan un tlrano sin
egltimldad.

En la relacl6n de la pequei'ia
burguesia letrada con el caudillo y las
masas subyace una diferente Inter-
pre~cl6n de 10 naclonal, y del papel
POlitico dellider. La pequena burgue-
sia Inteledual no constdera a las ma-
sas como InterloaJtoras politlcas vall~
das, a menas que ~stas se eduquen y

se "dvlllcen", es dedr que su Iibertad y
sus derechos polftlcos estan IImltados
por su saber. 51 no saben tienen que
someterse a los dletados de los que
saben. Para eI caudillo de masas, que
interpreta con buen 0 mal tina la vo-
luntad popular, la voluntad politlca
emana del "ser" de las masas y nadle
puede rriVariaS de este derecho legi-
tlrne. E saber, espedalmente el saber
Inteleetual, es accesorlo. La voluntad
polltlca se deriva del ser argentlnos,
nlngun indlvlduo naddo en el suelo na-
donal puede ser privado de su
voluntad politica. La pequei'ia bur-
guesia antlrroslsta Ie nlega al dletador
y al pueblo legltlmidad pounce, tratan
de destrulr al caudillo y a sus sequl-
dares, espedalmente a la peonada ru-
ral: los gauchos. La pequei'iaburguesfa
antlperonlsta y los seetores del ejerclto
que derrocan a Peron por la fuerza, en
1955, en ablerta vlolacl6n de la COns-
titucl6n, nlegan al caudillo y a su
partido legitlmldad y 10proscriben, 10
dejan fuera de la ley durante muchos
atlos.

Estos caudillos de masas, sin
embargo, no tlenen en sus planes In-
dependlzar a los sectores populares de
su tutela. Mantlenen una relad6n de
cllentelazgo entre los sei'iores burgue-
ses poderosos, la alta burguesra, y e!
proletariado, su base popUlar, pero
exduyen de la allanza a la pequetla
burguesfa, por conslderarla i1egitlma a
su modo: camblante, extranjertzante,
Ignorante del verdadero caracter del
pueblo. En el caudllllsmo hay una Idea-
IIzad6n cas! mfstlca de 10 popular. EI
pueblo Idolatra a su caudillo porque
previa mente el caudillo se ha hecho a
Imagen y semejanza del pueblo. Esto
no slgnlfica que el caudillo no tenga
sentimlentos amblguos hada el pue-
blo puesto que el caudillo es un ambl-
c10S0 de poder. Pero el caudillo. no
tlene Identldad polltlca Independlen-
temente de su pueblo: son un "'yo" y
un "otro-, que se dan mutua mente
identldad Y se esclavlzan a un tlempo.
La re1acl6n es natural mente dramatlca,

I
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por eso la profusl6n de ceremonias
publicas politlcas: ambos necesitan esa
reaflrmad6n para saber que exlsten,
para poder verse reftejados como en
un espejo. Por eso tamblen la difusI6n
de las Im~genes del caudillo: el pueblo
se ve y se reconoce en el caudillo, al
adorarlo se adora en un acto de
elemental narclslsmo. EI caudillo se
slente, en nombre del pueblo, defensor
de los Ideales de la nacl6n. Defiende
tanto el cuerpo como el espfritu de la
nacl6n, su territorio como sus valores
y su religl6n. Este tlpo de caudilllsmo
(dlferente a la dlctadura del proleta-
riado conceblda par lenin) es el modo
que asume el poder autorltario popular
en los goblemos de las burguesfas
naclonales....

La dictadura de Rosas fue un acon-
tedmlento polftico central en la consti-
tuci6n de la nad6n: consolld61a unl6n
territorial, dlo Identldad poUtlca a las
masas populares, defendi61a Indepen-
dencla nadonal aun a costa de los mee
extremos sacrlftdos, genero un tipo de
relacl6n carlsmi\tlca entre el Ifder po-
pular y su pueblo, legltlm6 el ejerciclo
t1rc1nlcodel poder euando la necen se
encuentra en aisls 0 amenazada, se-
paro la voluntad de las masas de la
Interpretad6n lIurnlnada de las mino.
rias Intelectuales, dlvorclando la cultu.
ra popular de la cultura letrada eleva.
da. En el Estado argentino la OJltura
popular no ha sldo capaz, regula~
mente (aunque s( en situadones ex.
cepclonales), de relaclonarse con la
cultura letrada de las elites, y vlcever.
sa.\'I los sectores populares no han
sabldo aproplarse de la cultura letrada
y la cultura letrada no ha podldo
dlalogar con los sectores populares.
Hay entre elias un dlvOrclo, mutua
desconftanza y despredo, como 10
ejempllfica tan bien Echeverria en "'EI
matadero".

Para la clase popular el estlgma del
educado es eJoponerse a la persona

del dletador, no serle leal. Para el edu-
cado ellndlvlduo Inculto es una ame-
naza a su IIbertad, representa un es-
tado anterior del desarrollo social: la
barbarle. La cultura letrada argentina
y en particular la Generad6n del 37:
Sarmiento, Echeverria, Alberdl, Mitre,
M~rmol, Gutierrez, ha reglstrado con
fidelldad el dilema entre la cultura le-
trada y la dictadura roslsta, desde su
perspectlva antipopular y antlrroslsta
(Halperin Donghl17-39). Solamente el
unltario Ascasubl fue capaz, en su Pau-
lino Lucero, de condenar el raslsmo
desde una perspectlva popullsta, mos-
trando slmpatfa y comprensl6n hacla el
gaucho y el espfritu alollo, relvln-
dlcando la cultura popular y ellenguaJe
rural Independientemente de Rosas.
Ascasubl deftende el sentldo ludico de
la slcologla molla, su culto al coraje y
su tenoencra ostentosa, asl como su
alegria de vlvlr. Echeverria, Sarmiento,
Mcirmol, en camblo,prefieren el cuadro
trc1glco,mostrado desde la perspectlva
del lntelectual derrotado y pesnmsta
(Shumway 51-60).

EI rosismo conform6 una nueva
Identldad polftlca para las masas y
gener6 un nuevo tlpo de a.J1turapoh-
tlca, cuyas conseaJendas lIegan hasta
nuestros dias. A la ca(da del dletador,
las elites Iiberales, entonces en posl-
d6n de ocupar el poder, expresaron su
odlo polrtico al tlrano vlctlmlzando a las
masas, en particular al gaucho y a los
caUdillos federales, como 10 reglstr6
tan bien Jos~ Hemc1ndezen sus artl-
culos perlodistlcos y en el Martin Re-
rro. Esto cre6 en Argentina un dlvordo
visceral entre la senslbilldad popular y
la cultura letrada, que fa generacl6n de
Hemc1ndezy de los escrltores crlollls-
tas de alguna manera trataron de sub-
sanar, pera que sUbyace en el Incons-
dente cultural colectlvO de la nad6n, y
que se replti6 durante el peronlsmo,
en que volvleran a enfrentarse las
masas populares y las elites cultas.
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Halperin Donghl, Tulio. EI espejo de la
hlstorla Problemas argentinas y pers·

l.l.os Inteleetuales y artlstas partldparon
ecuvemente durante muehos ai'losde la vida
lIteraria de Buenos Aires durante la primera
y la segunda admlnlstracl6n de Rosas, en
que se publlcaron obras de la trascendencle
de Los mnsueJos, 1834, Rimas, 1837, de
EstebanEcheverria, y Fragmento prelim/nar
al estllcf"1O del derecho, 1837, de Juan Bau-
tl~A1berdl. EI momento culmlnante de la
VIda cultural de Buenos Aires durante esta
6.pocacolndde pl"Obablemente con la c~
a6n del Sal6n Uterario en 1837, en la IIbre--
ria de MarcosSastre, en el que particlpan la
mayoria de los J6venes que luego constitui-
rian en 1838 la politlca Asoclacl6n de Mayo.
Reel'n en 1838 el goblemo de Rosas au-
menta las medldas represlvas contra la
0posici6nlocal y los dlsidentes potendalesal

Notas

regimen (entre los cuales estes J6venes
Intelectuales eran seguramente scspe-
chosos), durante el confllcto que se eesa-
rrolla can Franda, que culminaen el bloqueo
det puerto de Buenos Aires, mlentras los
unltarlos bajO el IIderazgo milttar del
General Lavalle, planean la l"'!asl6n mllitar
al ten1torlo de la Confederacl6n. En ese
momento todos los j6venes -A1berdl,
Echeverria, Gutl~rrez, entre otros- dedden
emlgrar para proteger su segurtdad y
contlnuar con un trabajo polItico ablerto de
oposld6n desde el exille. La unlca flgura
Intelectual de nota que pennanece junto a
Rosas es el poJrgrafonapolltano Pedro de
Angells, que se transfonna en el p'r1ndpal
publldsta de Is dlctadura y en editor del
Arch/VO AmeriCana (Weinberg 9-101).
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2. EI volumen de exportaci6n del sector
ganadero era mucho mayor de 10 que uno
puede Irnaginarse. Con una poblad6n total
de poco mas de media mill6n de personas
distrlbuldas en un enonne territorlo, 101Ar-
gentina exportaba mb de un mill6n de cue-
ros per anDdurante 101d'cada de 1830. La
Industria del cuero, asf como los saladeros,
que exportaban came seca (charqul) a los
mercadosde esdavos de Brasil y Cuba, eran
los que traian OIlpais las dlvisas necesarlas.
La rentabllidad del Sector comerclallntemo,
en cambia, era muy baja. va tempranamen-
te, durante et goblemo de Rosas, 101Confe-
deracl6n Argentina se poslciona en er mundo
como una neta exportadora de materlas
prlmas ganaderas (Lynch 78-79 y 101-126).

3. Su eteque a 101prense libre va mb alld de
Impedlr peri6dlcos de oposlci6n en Buenos
Aires. Su mlnlstro Baldomero Garda pro-
testa en una visIta a Chile en 1845 por eJ
asllo pOlftico dado a Sarmiento, y Aorenclo
Varela, el perlodlsta lfder de la oposId6n en
Montevideo fue aseslnado (se cree que par
agentes de Rosas) en 1848.

4.La Sodedad Popular Rest8uradora, luego
lIamada Mazora, fue creada en 1832 y !lde-
rada par Dona Encamacl6n, la esposa de
Rosas, como una sodedad de apoyo para 101
reeleccl6n de Rosas, que buscaba sembrar el
ptinlco e Intlmldar a los Oposltores. Cuando
el r4glmen se sinti6 amenazado en 1838 por
Franda y la oposlcl6n unltarla, la Mazorca se
tranSfonn6 en gropo parapolldal y desenca-
den6 e1 terror contra 1a poblad6n, come-
tiendo numerosos asesJnatos. Hay oplnlones
dlvergentes sobre OJ.intos asesinatos come-
ti6 la Mazorca, peru Lynch consldera que 101
dfra de Oligom.is de 2.000 ejecudones, co-
metldas durante lodos los anos que estuYD
Rosas en el poder, es justa, aunque no
todas estas ejecudones fueron cometldas
poria Mazorca (Lynch 224-248). Rosas con-
trolaba a 101organlzad6n, a pesar que pre-
tendfa no hacerlo, y deda que 101vlolencla
era una reaCd6n popular de justlflcada In-
dlgnad6n para defender $U n§glmen. Ante
la afUca de Ia comunidad Intemacional, y ya
5uperada la amenaza a su r4glmen, dlsuelve
la Mazorca en 1846.

S.La relacl6n de los grupes Intelectuales con
las masas popularesdlflere notablemente en
las revoludones burguesas y en las secla-
listas. Durante la revolud6n burguesa vemos
desarrollarse este temor y aprehensl6n
entre ta burguesfa y las masas populares,
temor que el despredo de los Inteleetuales
y el caudllllsmo carlsmMlco expresan de
dlstlntas maneras: los Intelectuales con 50
ansledad de separar las asplradones de las
masas de sus propias esplreclcnes, y et
caudilllsmo deseoso de controlar euetquter
accJ6n Independlente de las masas y lograr
50 apoyo Incondlclonal. En la revolud6n
comunlsta se supone que et proletarlado, la
clase 0 grupo social sePialado como el m.is
dlnamico y sabre e1 que resta el futuro del
camblo SOdal, es el que debe Ilderar por sf
mlsmo le sociedad, pero ... neceslta de 1a
vanguardla, en la que tlene especial papel el
IIderazgo de los Intelectuales-que sa tran$'"
forman en allado5- para poder concretar la
Revolucl6n. La revolucl6n comunlsta re-
qulere de una Interpretad6n hlst6rlca tan
compleja de 10politico - Interpretad6n que
el materlallsmo hlst6rlto reputa 'IIdentffica'"'
- que dlffcilmente una persona sin exce-
lente educacl6n 'IIburguesa'"' pOdria lIevaria a
cabo. Tanto Trosky como lenin, Ifderes de
101Revolucl6n Bolchevlque, eran notables
Inteleauales, de gran cultura y educacl6n,
e5Crltores de primer nlvel. Aquf los Intelee-
wales se unen a las asplraclones del pueblo,
y no a las de la pequella burguesra prof&-
51onal, como ocurre durante las guerras dvl~
les argentinas. EI rlesgo latente en la revo-
luci6n comunlsta es que los pequetlo-bur·
gueses Intelectuales, lejos de descrasarse
slnceramente, acaben par Ignorar los obje-
tivOli de 101revolud6n proletarla, constItu.
v'ndose en una buroaacla pennanente y
aetuando segun sus proplDS InteresGS, con el
objettvo de perpetuarse en el poder.

6. Dentro de estasexcepclone5 tenemos que
conslderar a la poesfa gauchesca, en par-
ticular la de J0s6 Hem4ndez y su critlca al
IIberallsmo, en ese momenta en el poder; la
poesfa pro-Inmlgrants de Almafuerte, hada
el fin de slglo y el papel de la muslca
popular urbana -el tango- a prlndplos del
siglo XX en eilltoral argentino.
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