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Introducción 

La legendaria figu~a de Juan Manuel de Rosas ocupa una 
larga etapa de la historia argentina del siglo XIX. A Rosas, 
como a otros caudillos latinoamericanos de la epoca, le to
c6 protagonízar ~no de los .periodos más conflictivos, anár
quicos y confusos. Denostado por sus detractores y por las
generaciones que llevarian a su triunfo a la Argentina mo
derna, defendida por el re~isionismo nacionalista, su estu
dio adquiere hoy dta significaci6n como necesidad para com
prende.r el origen del estado nacional, prescindiendo de j ui 
cios parciales que aspiran a justificar o a condenar al peL 
sonaje. 

Al concluir la lucha por la independencia en America -
L~tina se plantea un désafto insoslayable: avanzar hacia la 
con.strucción de un estado nacional el cual, en muchos casos, 
se apoya más en el reconocimiento diplomático extranjero -
que en las condiciones reales para su desarrollo. A lo lar
go de toda Am~rica Latina, se produjeron diversas respues-
tas para enfrentar Ell nuev.,? orden y sus implicaciones., res-· 
puestas encontradas que ca'si siempre contribuyeron a inten
sificar la anarquía y ei ·desorden. 

En la presente tesis n.os interesa reinterpretar la. et:!!_ 
pa rosista procurando responder a la pregunta: ¿qu~ función 
cumple el gobierno rosista (1829-1852)- dentro del proceso -
de otganización del estado nacional argentino?. Explicar -
cual fue su contribuci6n, si la hubo y cuales las limitacio 
nes que impidieron que la organización nacional s~ produje-



se al mismo tiempo que la independencia polttica. 
Hemo.s procurado en todo' momento tratar el fenómeno ro-

sista con la mayor objetividad posible, sin dejarnos influir 
por los apasionados juicios que abundan en torno a la figura 
del dicta~or. Aunque hemo~ partido de determinados postula-
dos teóricos, en muchas ocasiones hemos preferido describir
que. calificar. eliminando de nuestro análisis términos como
populista, conservador ~ bárbaro. Con ello procuramos tomar
distancia de las interpretaci9nes mAs difundidas en la Arge~ 
tina, la cual no implica que éstas no hayan sidó con.sidera- -
das como fuentes imprescindibles para la elaboración del tra 
bajo. 

Desde la publicación de la conocida obra de Sarmien~o· 

en 1836 hasta nuestros dias, la figura de Rosas ha sido moti' 
vo de constante polémica. La tradición liberal argentina 
inaugurada pór Sarmiento y Alberdi y los seguidores de la G~ 
neración de Mayo, vieron en el rosismo y en el propio crio·-
llismo la expresión de la barbarie, responsables del atraso
y conf·lictividad del pats. Opusieron a los valores rec.reados 
por el gobierno rosista el modelo positivista y extranjeri-
zante que consiguió atraer fuertes corrientes migratorias al 
pats durante la segunda mitad del siglo XIX. 

A comienzos del siglo XX, determinados aspectos sertan-
revisados incluso por elementos ~el propio gobierno oligAr-
quico. Joaquín V. González y Roque SaE!nz Peña preceden a los 
que será la expresión del decidido nacionplismo de Scalabri
ni Ortiz y Ricardo Rojas qu~ se proponen una revaloración de 
lo criollo, razón que los mueve a ver con simpatta la' figura 
de Rosas a quien atribuyen el mérito de ser defensor de la -
nacionalidad. Sin embargo, la recuperación del rosismo se --
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produce con mayor 6nfasis en los periodos que coinciden con
los gobiernos de Hip6lito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-30) y -

Juan Domingo Per6n (1946-1955). En lo particular la histori2 
grafta producida baj.o el_ peronismo .se propuso '.'revisar" y e:?_ 
tudiar la historia argentina a la luz del sentimiento nacio
nali"sta que el r6gim.en exaltaba. 

Con ello, se inaugur6 una nueva corriente historiográf.!_ 
ca: el revisionismo argentino que lleg6 a considerar a la --
6poca rosista como la lloica.etapa positiva. de la historia -
del país. No hay duda de que en aras de justificar la pollt! 
ca peronista, se tendió a sobrevalorar la actuación del cau
dillo. 

El revisionismo fue a su vez criticado por autores como 
Rodolfo Puiggr6s (La Herencia que·· dej6 Rosas al pats), pero
no fu6 sino hasta la d6cada de los sesentas que la era rosis 
"ta fu6 estudiada con rigor y seriedad en obias de carácter -
fundamentalmente acadenticas, como las de Tulio Halperin _Don
.ghi (Historia Argentina: De la Independencia a la Confedera
ciO~ Rosista) y Miron'Burgin (Aspectos Econ6micos del Fede
·ralismo Argentino). 

Es· necesario aclarar que el trabajo· que presentamos se
inició hace aproximadamente ocho años; hecho que nos exigió
un replanteamiento del tema del estado nacional y la naci6n
a la luz de reflexi·ones mtls recientes. As! se procur6 enri-
quecer· las aportaciones originales de· M. Kaplan y Agusttn -
Cueva con la de autores como Zavaleta, Torres Rivas y Ricau~ 
te Soler. Ello condujo a que ampliaramos el proyecto inicial, 
procurando incluir. el tratamiento de determinados aspectos ~ 

·de carácter polltico e ideol6gico que consideramos esencia-
les para la comprensión del tema. 
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Estamos conscientes de que no es posible acogerse a una
teoria general de la organización nacional aplicable al rico
contexto latinoamericano, pero también de los aportes realiz~ 
dos para la comprensi6n del tema en los 6ltimos años. Ello -
nos permite considerar que el estado nacional ei fruto de un
largo proceso no acabado, en el que el momento hist6rico de -
que se trate y las peculia~es características de la formación 
económico social sobre las que se erige, determinaron su de-
senvolvimiento. 

Asi, nuestro análisis parte del presupuesto teórico de -
que en America Latina el estado nacional no se conforma segón 
el esquema cl5sico, el cual afirma que el estado nacional só
lo logra su plena configuración cuando el desarrollo capita-
lista y el mercado interno sientan las bases para la existen
cia de clases nacionales en condiciones de constituir un blo
que en el poder capaz de subordinar a las clases dominadas o
subal ternas y de asimilar en su seno las contradicciones so-
ciales. Aunque pensamos que estos elementos son fundamentales 
para la integración cabal y definitiva de los estado naciona
les, en muchos casos este hecho no se produce en América Latl 
na y entonces las relaciones capitalistas no necesariamente -
preceden a su surgimiento; e.n muchos casos, la existencia de
realidades estatales se convierte en América Latina en condi
ción ineludible para el desarrollo del Capitalismo. 

Huelga insistir que todo ello se produce en una situa--
ción en donde el condicionamiento externo le imprime a su de
sarrollo limitaciones evidentes (dependencia, soberanta res-
tringida, entre otras). 



En base a estas premisas, estudiamos los o~1genes del -· 
largo proceso de organizaci6n nacional en el periodo 1810---

1852. 

Analizamos el momento de crisis que produce la indepen
dencia y la forma en que las clases precapitalistas dominan
tes representadas por Rosas van imponiéndose. en una etapa -
que se caracteriza por la inexis~encia de un mercado interno 
y por la ruralizaci6n del poder. 

Se pretende mostrar cuales fueron los mecanismos que -
utiliz6 Rosas para impedir la desintegración de la Confeder~ 
ci6n de Provincias Unidas del R!o de la Plata (con la inde-
pendencia de hecho del virreinato del R!o de la Plata hab1an 
salido cuatro nuevos estados). Procuramos demostrar como la
pol1tica represiva y la posposici6n de determinados conflic
tos fueron un arma eficaz para ello. Por otro lado. hemos e!!. 
contrado en la utiliza~i6n. y manejo del sentimiento patri6t_! 
co del vínculo federal, de la valoración de lo autóctono y -
lo criollo, algunos elementos que permitieron a Rosas cohe-
sionar al país e incluso defender la soberanía en los casos
en que se la violó flagrantemen:te. Con ello. Rosas· contribu
yó a asentar algunos elementos que más tarde actuar!an en f~ 
vor de la organización nacional. 

Es importante subrayar que ha sido fundamental revisar
el origen, caracter1sticas y desarrollo del grupo ganadero, -
uno de los principales apoyos del gobierno rosista. El rosi~ 
mo fué responsable del ascenso y fortalecimiento de .este se~ 
tor, todavía en un~ etapa de transición que implicó la coe--

. x~stencia de rasgos mercantiles y precapitalistas. 
Desde el punto de vista metodol6gíco decidimos apoyar -

nuestra investígac"i6n en la descripciOn· del período. 
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La tesis está estructurada en seis capttulos. El prime
ro se dedica a reseñar algunas de las limitaciones que, her~ 
dadas de.la Colonia, no fueron superadas e impidieron la or
ganización del pats después de la Guerra de Independencia. 
Por tal motivo, esbozamos algunos aspectos del período pre-
independiente y virreinal. 

El estado argentino se constituyó, como en el resto de
los paises de América Latina, de la fractura de entidades p~ 
lfticas colonia.les. Espectficament .. e este estado emergerá del 
Virreinato del Río de la Plata tardfamente constituido. En -
el seno del Virreinato del Rfo de la Plata no hablan madura
do las condiciones necesarias para la constitución de un po
der estatal que fuese capaz de mantener unidos a los territ~. 
rios anteriormente congregados en una división administrati
va colonial, y para 1810 separados del aparato burocrático -
español. 

El Virreinaxo se encontra~a constituido por regiones 
muy diferentes, con po~laciones muy distintas por sus or!ge
nes, con ·actividades diversas y no complementarias. Estas· - -
áreas encerraron y desarrollaron algunas contradicciones que 
se concentraron esencialmente en la negativa a la aceptaci6n 
de la hegemonta del gobierno ubicado en el ~uerto de Buenos
Aires, anico puerto abierto al c~mercio, y lugar donde se -
concentraron el.gran capital.comercial y usurario de la ~po
ca . 

. con la destr4cci6n ·del régimen colonial y con la consti 
tución· de la Junta de Mayo en 1810, se inició la disgrega--
ciOn de los territorios que constitutan el Virreinato: en --
1813 Paraguay de hecho se independiza, el Alto Pera se con--

'vierte en Bolivia después de la campaña indep~nden~Jsta del-
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General Sucre, lugarteniente del Libertador Simón Bollvar en 
1826, y la Banda Oriental merced a la Convención Preliminar
de Paz pone fin a la guerra entre las Provincias Unidas y el 
Brasil, se constituye en 1828 en la RepGblica Oriental del -
Uruguay. 

Asimismo, el propio proceso de lucha independentista p~ 
so de manifiesto grandes contradicciones que hablan generado 
los territorios que conformaban el ex-virreinato, las cuales 
tuvieron una expresión en Cll confl.icto sobre la forma de la
organizaci6n nacional; se enfrentan ·los llamados "centralis
tas". más tarde "unitarios". contra los "federales". Entre -
1811 y 1820 el nudo de la oposición se habla manifestado .en
la pugna de los directo.rios .y los triunviratos (integrados -
por comerciantes criollos. prestamistas de estado y terrate

,nientes que representaban a las clases fuertes de Buenos --
Aires) contra el federalismo artiguista, que aunque reunta -
dife.rentes fuerzas de ias provincias ganaderas, es expresión 
de uno de los movimientos m4s radicales en cues'ti6n agraria
en ese momento en Am6rica Hispana. En 1820 fu6 derrotado .. el
Artiguismo y cayó tambi6n el Gobierno Central. Con esta si-
tuación y ante ei derrumbe de este gobierno, c.ada provincia
se volcó sobre si misma, quedando de manifiesto que la orga
nización nacional, por ei momento era irrealizable. 

En.el segundo capitulo se analiza~ las principales ---
transformaciones que el pals experimentó a lo largo de 1820-
1830. Se estudia el surgimiento de los caudillos regionales
(como nuevos dueftos.del poder) el fortalecimiento económico~ 
y pol~tico de la provincia bonaerense y la polltica de p'ac- -
tos. Se pretende demostrar en base a este tlltimo punto ~omo
Buenos Aires, enriquecida con la expansión ganadera y una --
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vez superada su crisis polltÍca de 1820, se convierte en la
provincia rectora, hecho que le permite suplir la sanci6n de 
una constituc:i,6n federal por una política "conciliado-ra" de
pactos. 

·Este capltu1o incluye como parte medular, la resefta de
la pugna que desarrollaron por el poder los diferentes gru-
pos porteftos. Se analiza con especial cuidado el plan unita
rio. Este proyecto centralista, no convergente con los inte~ 
reses del grupo ganadero, ni con el de los caudillos region~ 
les, fué la expresi6n de la tendencia "liberal" o "rivadavi~ 

na''· 
Consideramos que el fortalecimiento politice y econ6mi

co provincial y la victoria del grupo ganadero saladeril en
diciembre de 1828 obedecen a la nueva relación econ6mica con 
el exterior y a la transformaci6n que conllevo la guerra de
Independencia. 

Para finalizar, se describen las causas que produjeron
la calda del experimento rivadaviano en 1826 y como el grupo 
de Rosas, recién conver.tido al federalismo, se perfil6. como
el grupo fuert·~ del país, llnico capaz de someter a los dife
rentes territorios en torno a sus intereses. 

El capitulo tercero, trata sobre los conflictos region~ 
les y las luchas caudillescas. Estos conflictos son rastrea
dos desde el ascenso de Rosas en 1829 ·a la gubernatura port~ 
ña hasta el momento de su calda en 1852. 

Se resumen los obstáculos econ6micos que impidieron la
organizaci6n del pals y las contradicciones que gener6 la p~ 
lítica de dominio resista. Se sostiene que la lucha que se -
desarroll6 entre las diversas formaciones precapitalistas -
por imponerse tuvo su origen en· la economla. La inexistencia 
de un mercado interno y el predominio del capital comercial, 
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traducidos a la no convergencia de intereses, constituyeron -
los impedimentos básicos del surgimiento de un estado nacio-
nal. 

En el apartado dedicado al periodo de 1840-1850, se pla~ 
tea _como el modesto bienestar econ6mico regional que experi-
mentaron las principales áreas en este decenio, permitió rom
per el esquema de dominio portefto. ~e enfatiza el hecho de -
que "la relativa prosperidad" fruto de la vinculación con - -
áreas vecinas limltrofes. no permitió. sin embargo. la confor
mación de un mercado interno y por ende la organización naci~ 
nal. 

Se analizó con especial cuidado la regi6n del Litoral, -
área contradictoria y conflictiva que en defensa de su produ~ 
ci6n pecuaria, se convierte en el mayor competidor de Buenos
.Aires. Sus aspiraciones serán enarboladas por el caudillo en
trerriano Justo Jose de Urquiza. quien en defensa de la .. pros
peridad regional-y reciamando la organización federal encabe~ 
za una coalisión que derrota al Restaurador en febrero de ---
1852 en Monte Caseros • 

. Al fina~ del capitulo se resefta la repercusi6n que ejer
cieron en la calda del rl!gimen los conflictos internacionales 
que se desarrollaron.en el segundo periodo de gobierno del 
Restaurador. Se estudian la Intervención Anglo-Francesa de --
1845 y la Guerra Grande (1838-1851}. 

El centro del capitulo cuarto lo constituye el estudio -
de los principales lineamientos económicos del rosismo. Se -
analizan las causa:; que permitieron el desarrollo de esta --
orientación econ6mica y la manera en que el Restaurador la -
usó en ·beneficio de las actividades pecuarias. 

Cabe señalar que el sistema de dependencia personal que-
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predominaba en la campaña bonaerense favoreció la supremacia 
del grupo de Rosas. 

X 

El sistema de poder y represión judicial policial que -
estaba en manos de los estancieros permitió emplear en trab~ 
jos _ptiblicos e incorporar al ejército, a todo aquel consid=. 
rado vago, es decir persona sin bienes propios que no po--
seta la papeleta de cochabado, emitida por el dueño de la es
tancia. El estanciero tenla entonces, formas de imponer coa~ 
ci6n extraeconómica sobre las masas rurales de peones, agr=
gados, ocupantes, etc. 'Por otro lado,la ley de enfiteusi.s,dt;!. 
tinada originalmente a facilitar el acceso a la tierra peTIB~ 
tió a los dueños de saladeros y estancias apropiarse de las
tier.ras conquistadas de los indios y del despojo de pequeños 
propietarios. 

La pol!tica pro-ganadera, destinada fundamentalmente a
prop_orcionar tie:rra y ~ano de obras baratas para la estanc·ia, 
ful! reforzada por la libre emisión de billetes y por una po
l~tica inflacionista; El Restaurador dictó una serie de medi 
das que deterioraron. el poder adquisitivo de las clases me-
dias en aras del bienestar ganadero. 

Dentro de este apartado s.e analiza con especial cuidado 
la Ley Arancelaria de 1835, ley que evidenció la incapacidad 
de régimen rosista por rebasar los l~mites de su clase. Esta 
en realidad, y a pesar de "su preocupaci6n proteccioaista",
defendi6 ante todo los intereses de los saladeristas. 

Cabe señalar que la ley aduanera prohibi6 la importa~-
ci6n de algunos art1cuios competitivos para la producci6ri n~ 

. cional y se establecieron ·elevados impuestos para otros. con
lá misma finalidad. Se desgravo, con el objeto de ganar apo
yo pol1tico, la importación de herramientas y de algunos pr2 



duetos necesarios para las artesanias y la agricultura. 
Sin embargo y a pesar de estas protecciones, las medi-

das dictadas en 1835 perdieron vigencia al disminuir la ren
ta aduanal, durante los bloqueos de 1838 y 1845. 

El capitulo quinto estudia las caracteristicas del esta 
do resista. Este estado, expresi6n del grupo de Rosas sobre
las demás clases portefias y provinciales, en su intento por
imponer sus intereses y conciliar las diferentes aspiracio--
nes regionales, desarroll6 una politica dictatorial. El eje~ 
cicio del poder ilimitado justificó el uso de la fuerza y el 
desconocimiento de los anhelos provinciales. 

Con la firma del Tratado del litoral en 1831 • Rosas ini 
ci6 una acción tendiente a evitar la sanción de una constit~. 
ci6n federal. Esta, al proporcionar un sitio de igualdad de
derechos a las provincias, atentaba contra la supremacta e -
integridad de Buenos Aires, cuyo poder se .cimentaba sobre el 
monopolio comercial y politice. 

El pode~ rosista no fué sin embargo irrestri~t~. En los 
altimos apartados del capitulo se pretende demostrar, la po
,l!tica que el Restaurador concertó con los caudillos region!!_ 
les y con los grupos populares urbanos. Estas alianzas, des
tinadas a fortalecer el régimen, le permitieron establecer -
"cierto equilibrio politico" províncial y encauzar a su fa-
vor la fuerza de los grupos populares porteftos. 

Este estudio conllevó el análisis del epistolario entre 
Estanislao López, Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas. 
Hecho qué nos permitió conocer la opinión del Restaurador en 
torno a la organización del pais. 
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Se dedica todo un apartado a explicar el federalismo -
doctrinario en el que se pretende demostrar que el uso ambi.
guo de este término permiti6 ganar a la causa ganadera la a! 
hesi6n de los grupos conservadores y antilíberales del pals • 

. El capitulo sexto y dltimo, versa sobre la ideologla r~ 
sista en el entendido que fue un arma destinada a reforzar -
el gobierno del Restaurador. 

Se pretende demostrar como el caudillo portefto utiliz6-
el incipiente sentimiento nacional y la · tradici6n como ele
mentos de cohesi6n. 

La exaltaci6n del patrioti.smo, la religiOn catOlica y -
el orden, se convirtieron en nexos que unieron a diferentes
grupos que sin poseer una. clara ideologla, buscaron en la -
exaltaci6n de estos valores y en la defensa de la tradici6n, 
.ele~entos que contribuyeron a afianzar el orden· rosista. 

Se reseña también la lucha que desarrollaron la iglesia . .• . 

cat6lica, los diarios y la educaci6n contra la campai\a de --
desprestigio que encabezaron los opositores del régimen. Co~ 
viene se~alar que sobre todo para la elaboraci6n de este 111-
timo capitulo utilizamos fuentes literarias que contribuye-
ron a, proporcionarnos una imagen m4s viva del periodo. Aun-
que con las debid'as reservas que merece un tratamiento subj~ 
tivo, hemos considerado a estas fuentes coao testiaonios v4-
lidos que ilustran con gran ~elleza y detalles el periodo r~ 
sista. Obras como Facundo, El Matadero, Aaa1ia, etc. aportan 
elementos significa.tivos para quien. quiere acercarse al est!!_ 
dio de las ideologlas, la·s costumbres, las instituciones. 

Aunque consideramos suficiente ~ara los objetivos ~e -
nuestro trabajo el desarrollo de ciertos teaas, somos cons-
cientes del interés que teridrla el ahondar en aspectos que -
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han sido escasamente tratados por la historiograffa sobre el
pertodo. Las relaciones de Rosas con la Iglesia y con las el~ 
ses populares, constituyeron, por ejemplo, temas de innumera
bles vetas, cuyo tratamiento m4s a fondo, sin duda, podrfa -
ser motivo de futuras investigaciones, que sin duda arrojar4n 
mayor luz para el análisis y comprensión de ~a ~poca de Ro--
sas. 
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Primer Capitulo 

Efectos de la Inde~endencia y disgregaci6n del Virreinato, al
gunos antecedentes del gobierno de Juan Manuel de Rosas. 

La peculiar situaci6n del Rto de la Plata 
en el Sistema Colonial. 

El Virreinato del Rto de la Plata, creado en 1776, estuvo 
_const.itutdo por territorios colonizados y fundados. con objet!_ 
_vos diferentes .. La heterogeneidad, . la poca coherencia y la d!!_ 
sarticulaci6n de las diversas formaciones soc~oecc_n6micas pr~ 
.vocaron la gestaci6n de fuertes contradicciones que se profu~ 
. diza_ron aOn más por los. persistentes intentos del puerto de -
Buenos Aires de imponer su domínio :irrestricto. A esta diver
sidad, rasgo esencial que caracteriz6 a las regiones q'ue con~ 
_ti tuyeron el Virreinato, s.e sum6 ·también la _gama de int.ereses 
contradictorios en.tre el puerto de Buenos Aires y el de Mont.!:. 
video. 

En la época más temprana los primeros asentamientos colo
niales se fundaron en. base. a diferentes necesidades: los. m4s
importantes estuvieron eQcaminados a establecer puntos inter
medios en las rutas de los centros econ6aicos y comerciales -
del Potosi y Lima, aunque también nacieron.otras con ·el acic~ 
te de hallar riquezas mineras y con el' afán de ocupar la tie~ 
rra para la Corona Espadola. 

· La póblaci6n ind!gena por otro·lado, no se encontraba ho

mogéneamente repartida en el territorio: él Alto Per~.y-el P!!, 
ral!tuay pose!an el mayor nc:lmero de indios con culturas más de--



sarrolladas, mientras que regiones como el Litoral, práctica
mente. se encontraban vactas. 

Asimismo la vida cultural y econOmica, se concentro en 
pocos sitios: sólo el Alto Pera (sobre la base de relaciones
sociales de producción con rasgos marcadamente precapitalis-
tas) fué la Onica área que pudo desarrollar una actividad ec2 
nómica mercantil ligada con el exterior, mientras que C6rdoba 
en la Región Central, fué la anica ciudad que desarroll6 una~ 
vida cultural amplia auspiciada y dirigida por los Jesuitas. 

La estratificac~On social también fué diferente en las d! 
versas zonas del Virreinato y dependió, en gran medida, de la 
cantidad de mano de obra.disponible y de la naturaleza de la
principal actividad productiva regional. En el noroeste arge~ 
tino, pero sobre t9do, en el Alto Pera (en donde la mano de -
obra indlgena era abundante y la actividad econ.ómi'ca requerla
de gran cantidad de fuerza de trabajo) se implantó una difere~ 
ciación social muy marcada que tuvo como base la organización
del trabajo en torno a instituciones como la mita y la enco--
mienda. El Litoral en cambio, con grupos indlgenas prácticame~ 
te nómadas, con pocos habitantes de origen europeo y una econ2 
mta restringida, aunque en expansión en el siglo XVIII, no de
sarrollo una diferencia~iOn social tan rlgida. 

Sin embargo,· no fueron éstas las Onicas causas que provoc!. 
ron la heterogeneidad y la desarticulación del Virreinato; las 
precarias comunicaciones y su alto costo junto con los eleva-
dos gravámenes que pagaban los produ.ctos que se comerciaban de 
una provincia a otra, fueron factores muy importantes. Estos -
obstáculos convirtieron al intercambio comercial y a ciertas -. 
producciones en poco atractivas. Las limitaciones colocadas -
al desarrollo de un intercambio.comercial más fluido, contrib~ 
yeron al fortalecimiento de grupos domin~ntes, constituidos --



fundamentalmente por latifundistas y comerciantes , que desarr~ 
llaron una tendencia al localismo. Esta situación de desarticu 
laei6n se continu~ durante la crisis de lndep~ndencia. ·Esta, -
manifestó las aspiraciones de dominio por parte de Buenos Aires 
y ahondó, por otro lado, las contradicciones interregionales -
gestadas en el ~er!odo anterior. La pugna entre los grupos lo
cales contra Buenos Aires y entre ellos mismos por defender -
sus intereses fué una de las novedades int.roducidas por la Gu~ 
rra de Independencia. De esta manera, las constantes guerras -
civiles, la calda de los gobiernos y lns tendencias separatis
tas provinciales ser~n efecto de esta pugna, cuyo origen se r~ 
mitir~. a la no convergencia de intereses. 

11. Problemas surgidos deseués de la Independencia: la renuen
cia provincial a aceptar la dirección portefia y la disg~ega--
ci6n del Virreinato. 

Desde el momento mismo en que se erigió la Junta d"e Gobie!. 
no bonaerense el fS de mayo de 1810, el poder central de Bue-
nos Aires tuvo que enfrentar serias dificultades. Est~ Junta,
surgida de la coyuntura que generó la ca!da de Andaluc!a y la
eliminaci6n de la Junta Española por los franceses, si bien e~ 
pres6 los anhelos de los grupos locales por librarse de la am~ 
naza francesa y de escaparse del control español, significó -
por otro lado, el principio de la desmembración del Virreinato -

La renuencia provincial a reconocer al nuevo organismo po~ 
teño y el problema de la sucesión del virrey se convirtieron -
en los problemas centrales del nuevo gobierno. De esta forma -
la Junta de Gobierno porteño (formada por Manuel Belgrano, Sa~ 
ved~a y los Doctores Moreno y Paso) enfrentó como primera dis! 

dencia la del Paraguay. Esta región desconoció a la Junta, y -
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aunque su rebeldia fué respondida por ésta con una acción mili 
·tar, prácticamente consiguió su separaci6n de los territorios
del ex- Virreinato del Rlo de la Plata al derrotar en el campo 
de batalla a Manuel Belgrano. 

Sin embargo, la pérdida que más perjudic6 a Buenos Aires -
fué i"a que provocó la separación del Al to Pera: la plata que -. 
flula de esta región hacia Buenos Aires y la metr6poli se per
dió, de· manera definitiva, en 1825 con la creación de Bolivia; 

Por otro lado, el Interior del pals, en el primer momento, 
tampoco reconoció a la Junta establ.ecida en Buenos Aires. Sólo 
tras la der.-ot¡; de los principales cabecillas contrarrevoluci~ 
narios en Córdoba, la Revolución consolidó su ascendiente en -
la región. San Juan, Salta y Tucumán reconocieron posteriorme~ 
te. al gobierno bonerense. 

La región del Litoral, en cambio, se. adhirió en un princi
pio a la Junta, sin embargo, los acontecimientos que se desa-~ 
rrollaron en l.a Banda Oriental .desviaron el giro de los as un·- -
tos pollticos de·la zona. A mediados de 1810 los realistas es
tablecidos en Montevideo se apoderaron de Entre Rlos y con.es
ta acción la resistencia a la Junta de gobierno se inició en -
la Mesopotamia. 

Con relación ~·la Banda Oriental, las· autoridades.de la g~ 
bernación de ·Montevideo, declararon la guerra a la Junta de --
181 O. Con el apoyo de los comerciant.es monopolistas orientales, 
tradicionalmente opuestos a aceptar el liderazgo portefto, y el 
apoyo de los batallones de artillería y de la base naval del -
ejército español asentados en Montevideo, el gobernador Franci~ 
co Javier Ello planteó su adhesi6n al Consejo de Regencia . 

. Esta posici6n antiportefta fue combatida por José Gervasio -
Artigas. Su movimiento, apoyado por hacendados, medianos y pe-
queños, por peones de estancia y otras clases del campo, decla-

· r6 su adhesión a la Junta de Mayo y levantó una insurrección --



contra las fuerzas pro-españolas asentadas en la capital orien 
tal. Sin embargo, y a pesar de su apoyo, la relación entre Ar
tigas y Buenos Aires fué tensa y contradictoria. En más de una 
ocasión la Junta Porteña impuso sus intereses a costa de la i~ 
surgencia artiguista. El Armisticio decidido por Buenos Aires
cn 1812 fué una primera muestra de ello. Este Armisticio prov~ 
có, por otro lado, que Artigas, profundizara sus reclamos de -
carácter federal y defendiera las tendencias autonomistas. 

Buenos Aires rechazó el federalismo de Artigas y el 11 de
febrero de 1814, el gobierno portefio, lo declaró fuera de la -
ley. Con esta acción prácticamente se dese~caden6 una guerra -
entre Artigas y Buenos Aires. Esta propuesta federativa, por -
otro lado y a pesar de la oposición porteña, encontró eco en -
el litoral argentino: las provincias de Entre R!os, Corrientes 
y Santa f'.é se reunieron en la Confederación de los Pueblos Li
bres. El movimiento artiguista no fué derrotado sin embargo, -
por ias constantes agresiones porteñas, fué en realidad la oc~ 
pación portuguesa de la Banda Oriental, con la anuencia de Bu~ 
nos Aires, la que prácticamente silenció la acción de Artigas: 
en 1820 con el divorcio de los caudillos López y Ram!réz de -
Artigas y con la celebración del Tratado del Pilar en 1819, la 
Liga Federal, tal como la habla concebido el caudillo, quedó -
disuelta. Sin embargo, las semillas de la tendencia autonomis
ta de la Banda Oriental hablan' germinado: la lucha en contra -
del .centralismo porteñ.o y la dominación portuguesa culmi~6 con 
la independencia de la región en 1828, en cuyo acuerdo tanto -
tuvo que ver la mediación bri~~nica. 

La tendencia dispersiva que sufrió el virreinato, y que he
mos expuesto más arriba, puede explicarse en base a las caract~ 
rlsticas del área y a la polltica porteña: la heterogeneidad -
económica de la región y la falta de un mercado interno impidi~ 

ron que se produjese una integración. Dicha tendencia se acentuó 
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por la polltica que pretendió implantar la oligarqula bonae-
rense quien siempre luchó por mantener el lugar hegemónico -
que habla. tenido como capital del virreinato. 

En este sentido breg6 por conservar el sistema centrali~ 
ta a través de la ratificación de las intendencias, controlar 
la vida económica del virreinato y usufructuar los beneficios 
nacionales, fundamentalmente a través de la aduana: los recu~ 
ros que se obtenlan de la aduana eran de carácter nacional p~ 
ro de administración y beneficio exclusivamente bonaerenses. 

Dentro de este marco, cuando se declaró la independencia 
de la Confederación de las Provincias Unidas el 9 de julio de 
1816, Buenos Aires habla ya iniciado una doble lucha: una en

·caminada a liberarse de la tutela espaftola y la otra de cará~ 
ter civil que aspiraba a poner fin a los conflictos internos, 
a condición de poner el orden bajo la égida del Puerto. 

III. En toino a la 6rganizaci6n nacional. 

La tendenc.ia dispersiva que ~e manife•te, se tradujo en
e·l fracaso de la organización nacional. B1.lo· se debió a la -
inexistencia de una clase capitalista en Ar¡entina luego de -
la .crisis de Indep•ndencia, hecho que originó el llamado pe-
rlodo de la anarqula. (1) 

1. La consolidación del estado nacional argentino en 1880, i!! 
plic6; entre otras cosas, la federalizaci6n .de los ingresos -
a9uaneros de Buenos Aires, pieza fundamental para el avance -
de la organización nacional. No cabe duda que un aspecto esen 
cial del proceso fué el fortalecimiento delproyecto agroexpor-=
tador sobre cuyas bases se levantó el desarrollo capitalista -
argentino de fin de siglo. 
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Los conflictos que se expresaban en relaciOn al problema 
de la organizaci6n nacional, tenlan profundas ralees socioec2 
n6micas; al romperse el aparato burocrAtico español, emergie
ron las pugnas entre las clases pre-capitalistas por la apro
piaciOn de los beneficios del comercio exterior y de la espe
culaci6n °de los tltulos de deuda y por los medios de produc-
ci6n de los mismos, es especial la tierra. (2) 

Ni el periodo preindependiente, ni el de la Independen-
cia se logr6 constituir una clase bur1uesa nacional, sino que 
proliferaron grupos locales, especialmente poderosos y fuer-
tes en la provincia de Buenos Aires, divididos incluso a este 
nivel, por _la pugna del poder vacante luego de la separaci6n
de la tutela espaft61a. En esta lucha las oligarqulas regiona
les crearon las provincias con el objeto de disponer de cier
to poder local. 

Existla pues, una fuerte tendencia disp~rsiva, cuyo ori
gen ·se remitla a la ine'ompatibilidad o a la no converge~cia -
de intereses, expresada por los diversos caudillos regionales 
cuyos intereses se oponlan a los de las clases dominantes bo
naerenses, que insistlan en seguir usufructuando de los bene
ficios de la intermediaciOn comercial y de las rentas de la -

'aduana de Buenos Aires, y que estaban determinadas a no acep-
tar siguiera cierta autonomla provincial. 

2. La crisis de Independencia provoc6 una transferencia en la 
propiedad de la tierra: el dominio del poder provincial deter 
minaba en gran medida la posibilidad de su apropiaciOn por .7 
los grupos y las clases que se adueñaban del poder polltico. 
Esta guerra también origino el desplazamiento de poder de las 
viejas oligarqulas tradicionales por los caudillos emergentes 
surgidos durante el conflicto mismo, algunos de ellos con ---
fuerte arraigo popufar. · 
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IV. Los gobiernos de 1810a1820: unaexperiencia malograda. 

El periodo comprendido entre 1810 y 1820 fue rico en in--.:
tentos por conseguir formas de gobierno y de organización nacio 
nal. El fracaso de estos radicó en su incapacidad por propiciar 
una f6rmula capaz de erigir un gobierno que pudiese imponer so
bre los diversos intereses regionales y de. los de Bi:ienos Aires. -
La calda de gobiernos y los reclamos provincialistas de dotar -
a la regi6n de una organizaci6n federativa que resguardara sus
intereses , fueron las constantes de esta década. 

El primer gobierno portefto, la Junta de Mayo de 1810, cstu 
vo constituida por elementos porteños y españoles. En sus ini-
cios, afirmó que su funci6n era guardar el poder hasta e.l resc~ 

te del rey español, prisionero de Napole6n. M4s adelante fué .-
sustituida por varios Triunviratos en los que predominó la fue.r 
za de un militarismo nacido desde antes de la .!~dependencia y ~ 

fortalecida durante la lucha. 
Tanto la Junta como los Triunviratos tuvieron una.vida ines 

table que reveló las pugnas en el interior de la elite bonaeren
se en su lucha por el poder. El primer T,riunvirato terniin6 con .
un movimiento amparado por José de San Martln, ·pero de este movi 
miento. sali6 un nuevo gobierno, también local, formado por Juan
Josd Paso, Nicol4s Rodrlguez Pei\a .Y Alvarez Jonte. "El nuevo go
bierno que no.representaba sino a la ciudad, se proclamó sin ma
yores escrQpulos, depositario de la autoridad superior de las ·-
provincias unidad." (3) Por ello trató de ganarse la confianza
del Interior, al convocar en 1813 a los pueblos a una asamblea -
general. En ésta los diputados provinciales bregaron por la de-
claraci6n de la Independencia y la organización del nuevo pa!s -

3. Busaniche, José Luis, Historia Ar§entina, 4a. ed., Ed. Solar 
y Librerla Hachette, Buenos Aires, 1 76, H04 p. (Biblioteca Di
mensión Argentina). p. 329. 

3 



' en una confederación. A estas peticiones, Buenos Aires respon
di6 con un reglamento en el que se advirti6 por entonces ·~1-

pruri to de descentralizar el poder aunque fuera en lo puramen
te administrativo, para halagar el sentimiento aut6nomo de los 
pueblos". (4) 

En enero de 1814 la asamblea se pronunci6 por el poder -
ejecutivo unipersonal declarando abolido el Triunvirato. Se e~ 
tableci6 el cargo de un Director Supremo que recay6 sobre Ger
vasio de Posadas, t!o de Carlos de Alvear quien realmente lo -
movta a su antojo. Durante este pertod~ se presento la coyunt~ 
ra internacional de la restauraci6n de Fernando VII y como co~ 
secuencia de este acontecimiento, el fervor revolucionario se
acentu6; 'se expuls6 a los espafioles de Montevideo, y la Inde- -
pendencia con este hecho, pr~cticamente se consigui6. Sin em•
bargo, la aceptación de la hegemonia porteña por parte de las
provincias y principalmente de la Banda Oriental y el Litoral, 
se mantuvo como un. impedimento insalvable. El gobierno del Di
rector Posadas y p~steriormente el de Carlos de Alvear, caye-
ron entre otras cosas por efecto del conflicto que gener6 la -

.renuencia oriental por aceptar la rectoria porteña. Sin embar
go, cabe.señalar que "las reacciones definidamente populares. -
que al reclamar la independencia del pals, exigian también la
implantaciOn de un régimen republicano y federal" (5) 

Hacia estos años (1815-20) la gravitación de los caudi--
llos era manifiesta: el caudillo Estanislao 'L6pez habla oblig~ 
do a· su provincia a reingresar a la Confederaci6n de las Pro-
vincias Unidas del R!o de la Plata. 

4. Ibidem., p. 337 
5. ~. p. 361 
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Después de la dimisión de Alvear se erigió nuevamente un 
Triunvirato formado por José de San Mart!n, Rodrfguez Peña y
Matfas Yrigoyen. Este sin embargo, fué disuelto por el Cabil
do, el cual prefirió preparar elecciones en Buenos Aires para 
designar una asamblea electoral, y una vez m:ls reiteró supo-
sición porteña: formada la asamblea, ésta eligió sin derecho-
alguno, un Director de las Provincias Unidas, y por añadidura, 
una "junta de observación, especie de parlamento con poder l~ 
gislativo y constituyente, que no tard6 en s.anciunar sin nin
gan escrapulo un Estatuto Provisional de las Provincias Uni-
das del Rfo de la Plata." (6) !'ué no111brado Don Antonio Bal- -
caree. Entre tanto Portugal invadfa Uruguay en 1816, el mismo 
año _en que fué declarada la Independencia de las Provincias -
Unidas en el Congreso de Tucum:ln; El congreso nombro Direc-
tor a Juan Martín de PueyrredOn cuya actuaci6n estuvo en gran 
medida condicionada por la dinámica de dos regiones decisivas: 
el m·ovimiento de Artiga·s y la invasi6n portuguesa (auxiJ,iada
por Brasil) contra la Banda Oriental y las provincias artigui~ 
tas, y la exigencia de San Martín de avanzar hacia Pera, pcir-
la ruta de Chile y el Pacifico. · 

En 1818 se planteo la posibilidad de ofrecer el gobierno 
argentino a una casa mon:lrquica europea y en 1819 impuso una-· 
cons~ituciOtt estrictamente unitaria y de tendencia aristocra
tizant:e. Esta genero gran descontento en el Interior, creando 
un clima de malestar. PueyrredOn renunci6 en 1819. José Ron-
deau lo sucediO y continuo la misma polft:ica .de .dominio port~ 
ña. Como respuest~ a ésta se levanto una rebeliOn en Tucum:ln, 
Catamarca, Santiago del Estero y la Rioja. El ejército del -
Norte se .sublevo contra Buenos Aires y el lo. de febrero de -

6. Ibídem., p. 363 
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1820, en el Litoral, los caudillos federalistas López y Rami-
re=, derrotaron fácilmente al ejército porteño en Cepeda. 

Con esta victoria se evidenció la fue~za de los caudillos, 
que aunque no planteaban realmente un proyecto nacional, si -
exigian la organización federal de las provincias. Este triun
fo también señaló la inoperancia de la práctica polf:tica usada 
a lo largo de la década: "la teorf:a del poder pllblico, ya no -
podfa sacarse por prestidigitación del Cabildo de Buenos Aires 
como en 1810~ ni tampoco servirse del torniquete directorial,
como se hizo después, para imponer obediencia". (7) 

La firma del Tratado del Pilar el 23 de febrero de 1820,

plante6 las aspiraciones de l.as provincias en cuanto a la org~ 
nización federal y ·republicana, sin embargo, en relación al -
asunto de la navegación de los rfos interiores, Buenos Aires. -
volvió a imponer el monopolio de su puerto al suscribir que s~ 
bre los rios Paranli y Uruguay navegarf:an Qnicamente los buques 
de las provincias amigas cuyas costas sean bafiadas por dichos
rtos". (8) 

De esta manera, el anh•lo provincial por obtener cierta -
autonom.la fué desconocido nuevamente por Buenos Aii·es ,- ante lo 
que las provincias respondieron con la guerra civil. Esta man~ 
festó la debilidad.del gobierno porteño, incapaz de sortear la 
crisis que se inici6 en el afio 20. 

El pafs no se habla organizado: los afias de lucha revolu~ 
cionaria evidenciaron la incompatibilidad de intereses y la -
inexistencia de una clase capaz de aglutinar los diversos int~ 

reses y resolver las proyectadas contradiccione~. 1820 marcó -
también una nueva Argentina que tendió a la ruralizaciOn del -
poder y en donde la fuerza de los caudillos fué determinante. 

i. Ibidem. , p. 403 
8. I6idem., p. 403 
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V. Formaci6n y ascenso dw la clase ganadero-saladeril en la Ar-

gentina caudillesca. 

Durante el periodo colonial, junto a la burocracia militar 
civil y en menor grado eclesiástica, las cl~ses ~ fracciones de 
clas·e que os~entaron parte del poder y la riqueza fueron los c~ 
merciantes dedicados al tráfico ultramarino, los hacendados y -

los mineros altoperuanos. Este esquema soc{al fué transformado-· 
por el proceso emancipador: el gradual advenimiento a las altas 
esferas sociales y pollticas de grupos que hablan sido más o me 
nos relegados a segundo término fué una de las grandes innova-
clones que introdujo la Revolución de Mayo. 

Los grupos que se beneficiaron con estos cambios fueron el 
segmento criollo de ganaderos latifundistas y el grupo de come~ 
ciantes dedicados al comercio interregional que procedla de Bu~ 
nos Aires o pasaba por el puerto. Al mismo tiempo ·e1 surgimien
to de los caudillos constituyó ra principal expresión de poder
polltico en el nuevo orden, sobre la cual descans6 el poder del 
pats; su fuerza militar emanada de la guerra emancipadora grav!. 
t6 en la vida del país a lo largo del siglo XIX. Los caudillos 
en su lucha por obtener el poder pollti'co y el excedente econ6-
mico, substituyeron al acaudalado terrateniente español y a pe-· 
sar de que la mayorla eran grandes o pequeños propietarios ·rur!. 
les, se puede considerar que la cr.isis de Independencia a la m!!_ 
yorla de ellos los convirtió en grandes latifundistas, con gran 
influencia poli ti ca, militar y económica en sus regiones. 

Diez años después del inicio del proceso independentista -
e inmediatamente p~sterior a la calda del Directorio y del Pro
tectorado Artigujsta, surgieron bloques de poder en las provin
cias, a cuyas cabezas se colocaron los caudillos, quienes ante
la ausencia de un poder nacional, llenaron este vacío en sus -
regiones. 
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En 1820 se acentu6 la lucha por el po<ler político, que d~ 
rivó en frecuentes luchas internas. La provincia de Buenos --
Aires aceleró su proceso ascendente. 

La situaci6n ventajosa de paz que vivió la provincia bo-
naerense ·al no verse invo.Iucrada en conflictos armados dentro
de su territorio, le proporcion6 en la década de los años vei~ 
tes cierta prosperidad que favoreci<5 la. expansión de los sala
deros, cuya producci6n se destinaba a la exportaci6n. Este cli 
ma pacifico junto con la percepción de la renta de la aduana -
y el monopolio comercial ejercido entre las potencias de ultr~ 
mar Y· el resto del país, convirtieron a Buenos. Aires en el ce~ 
tro económico y político del área. 

La g~an influencia que fai c~nquistando Buenos Aires se -
encontr6 íntimamente ligada al ascenso económico y político :_ 
del grupo ganadero-saladeril. Este sector fué beneficiado por
los cambios que introdujo la emancipaci6n y por el des•rrollo
de los primeros años de vida independiente. Gracias a la carda 
de la ganadería del Litoral, ~eriament~ afectada por la lucha
de la Liga Federal, los ganaderos bonaerenses pudieron afirmar 
desde 18ZO la expansión de la industria del salade_ro. . 

Sin embargo, este ascenso fué paulatino. La incipiente i~ 
dustria ganadera recibi6 su primer gran estimulo en el siglo -
XVIII con la liberación del comercio y trás la Independencia -
se convirti6, al perderse el Alto Pera; en el primer rub.ro de
exportaciones. (9) 
A pesar de estos ª''anees significativos, la si tu3ci6n de la in 
dustria ganadera no era lo demasiado ft•erte para 1820: contaba 

9. El aoi de las exportaciones durante el período virreinal lo 
constituyo la plata proveniente del Alto Pera. 



con un restringido namero de tierras y la polltica de los go
biernos revolucionarios que representaba los intereses de la -
vieja oligarqula, no correspondla a los intereses del grupo g~ 
nadero. (10) 

Pero fueron los sucesos derivados de los acontecimientos
de 1820 los que .le dieron un impulso mAs decidido a la ganade -
ria. Como se anotó anteriormente, el cambio de cuadros dirige!!_ 
tes y el reordenamiento social que habla sufrido Buenos Aires
marcaron un nuevo camino econ6mico: "Buenos Aires ha fijado en 
1820 el rumbo de su economía, ··a partir de entonces ,acepta ya -
sin .reticencias las posibilidades abiertas por la apertura co
mercial~'. (11) Se invirtieron grandes capitales extranjeros -
y nacionales en la ganaderla; los hacendados se convirtieron -
también en abastecedores y en la década de 1830 se ampliaron, 
con Amberes y Havre, los mercados internacionales. 

Estos avances. fueron respaldados por el cambio politice -
que sufrió la Provincia·:. durante el periodo comprendido .entre-
1820 y 1823, Martln Rodrlguez auspició respalda.do por la ac--
ción del comandante de milicias Juan Manuel de Rosas, la expa!!_ 
sión de los limites de la frontera: la fuerza de los caudillos 
y la ruralizaci6n eran evidentes. La campana, una clase terra
teniente y ganadera dotada desde el comienzo con fuertes ral-
ces urbanas y enriquecida a partir de 1820, con nuevos reclu-
tas provenientes de las clases l;lltas de la ciudad es ahora -ya 
sin ninguna duda- la primera de la Provincia: comparte el po--

10.' Pueyrredón cerr6 los saladeros argumentando que propicia
bén. la carestía y la escasez de carnes. 
11. Halperin Donghi Tulio, Revolución y Guerra. Formación de
una élite. Dirifente en la Argentina Criolla., za. ea., Aex1-
co, Siglo XXI E itores, ¡9,-9, 4o4 p., p. 118. · 
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der económi¿o con importadores-exportad~res predominantemente 
extranjeios y de los que no los separa ningfin conflicto fun
damental de intereses, tiene en la entera vida de la provin-
cia un peso creciente. De este modo "la economía de Buenos -
Aires adquiere un nuevo centro de gravedad; la sociedad port~ 
ña tiene un sector dominR~te más coherente que en cualquier -
momento del pasado". (12) 

Para finales de la década de 1820 este triunfo económico 
.se tradujo en el plano político en la.imposición de la hegem~ 
nía <le la_ clase ganadero-saladeril; a lo largo d2 la d6cada -
de 103 veintes este grupo, luch6 con éxito, por la ~propia-~
ción del poder político. Este éxito se expresó hacia 1d29 con 
el ascenso de Juan Manuel de Rosas a l~ gubernatura porteña,
caudillo bonaerense y gran estanciero. 

VI. Inglaterra y las Provincias del Plata hacia una nueva re
laci6n comercial. 

Si bien el caudillismo y el ascenso de la ganader~a íue
ron probablemente las grandes_ novedades que trajo la crisis -
de Independencia, la nueva relaci6n comercial de Argentina -
con el mundo fué quizás una de las más significativas. Gran -
Bretaña suplió a España en su papel de metrópoli comercial al 
convertirse en .la potencia dominan·te en el mercado mundial. 
Su Revolución Industrial acontecida en el Oltimo tercio del -
siglo XVIII le permitió cstablec~r fuertes vínculos comercia
les con América Latina ya que se produjeron una serie de cam
bios cualitativos y cuantitativos en su rama textil, se esta-

12. Ibidem., p. 120 
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blecieron industrias y se desarroll6 su transporte. 
Esta vinculación no se consigui6 con la Independencia, -

sino que se inició ante3, a través de un proceso lento y pau
latino que se babia venido desarrollando en forma paralela a
la crisis del sistema colonial y a los avances de la polltica 
inglesa de ampliación de mercados. 

España desde el siglo XVII fué perdiendo el control y el 
dominio de sus colonias. Su poder sobre América fué deterio-
rlindose, como producto de sus constantes derrotas en l!ls gue
rras europeas y del consecuente otorgamiento de concesiones -
comerciales a los principales paises europeos. Sin embargo 
fué en el siglo XVIII, con la firma del Tratado de Utrecht -
en 1713, cuando se aceleró su calda; Inglaterra obtu~o con la 
fir~a de este tratado una situación muy ventajosa pues logr6-
la autorizaci6n hispana para vender negros e. introducir 500 -
toneladas de mercancías libres de todo derecho a los puertos
del At:lántico. Con esta situación Inglaterra impulsó el co.n-
trabando en Amlirica, desarrollando esta actividad abierta y -
descaradame¡ite. 

En un inicio, España no pudo contrarre'star .la acci6n br!_ 
tlin~ca. sin embargo trató de recuperar su posición privilegi~ 
da en la coyuntura que presentó el ascenso de los Borboi1es al 
trono español. Cuando se inici6 el reinado de Carlos III se -
dictaron una serie de medidas encaminadas a crear una reforma 
administrativa, económica y polltica capaz de modernizar a E~ 
paña y devolverle su rango de potencia mercantil. (13) 

13. Dentro de la pÓl:t:tica emprendida por )Qs Bofbones hacia -
América se encontraron las reformas referidas a comercio. E~ 
tis tuvieron el prop6sito de ·~acionalizar~ las economlas e!
pañola y colonial a través de la recuperación de las concesi~ 
nes comerciales otorgadas a las naciones. europeas Y con .e.t f~ 
mento del desarrollo agrlcola, industrial y manufacturero de
la Península. 
Se dictaron también algunas disposiciones con relación al ~n
tercambio comercial. Se habilitaron gradualmente al comercio
los puertos de Buenos Aires y Montevideo. 
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Estas medidas propiciaron (al abrir los puertos america
nos al comercio) el afloramiento de grandes comerciantes y -

ayudaron a robustecer la incipiente industria ganadera encar
gada de cambiar cueros por negros. Sin embargo, el objetivo -
espafiol por recuperar su lugar preferente, no pudo cumplirse: 
Inglaterra afirm6 su triunfo sobre España con la derrota de -
la Armada Invencible en 1805. Con esta victoria Gran Bretafia
reforz6 su posici6n internacional y mantuvo su pene~raci6n en 
los dominios del Imperio Español, introduci~ndose, de esta m~ 
nera, fácilmente en la "desprotegida Am~rica ". Las colonias -
americanas aparecieron ante .los ojos ingleses como el terreno 
ideal en donde podrían· ampliar sus mercados, abastecerse de -
materias primas y aligerar la carga derivada de la expansi6n
francesa en Europa y de los efectos producidos por el bloquep 
continental de 1807. 

Dentro de este marco, se prcdujeron en 1806 las i~v~sio
nes inglesas de junio y agosto, y aunque no cu~plie'ron con el 
objetivo de ocupar permanentemente_la región y obtener la su
misión de sus ocupantes, produjeron en cambio, ser'ias reperc.!!_ 
siones: Inglaterra reforz6 su presencia comercial en e~ Río -
de la Plata. De hecho, las condiciones creadas tras la Guerra 
en 1795, seguidas por las consecuencias del bloqueo británico 
virtualmente independizaron al Río de la Plata del dominio co 
mercial español. 

La crisis de Independencia, aunada, a esta penetraci6n co 
mercial bri t4nica, conilev6 la desaparición del sistema conie.r 
cial concebido durante el virreinato: la ruta de Liverpool -
remplazó a la de Cádiz, los comerciantes locales rivalizaron, 
o fueron desplazados por los británicos, se introdujo·, con -
~xito, el empleo sistemático de metálico en zonas sedientas -
de moneda lo que asegurd "la po·sibilidad de comprar a muy ba-
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jo precio", y se inici6 la venta en subasta, prohibida por el 
derecho mercantil español, lo que permitió a los ingleses es
tablecer contacto rápido y directo con el pequeño comercio l~ 
cal, substituyendo el dominio de las grandes casas importado
ras .de .los tiempos· virreinales: es tas innovaciones le permi .. -
tieron a Inglaterra ampliar su mercado. (14) 

Sin embargo, la ampliaci6n de importaciones que sufrió -
el comercio argentino fu~ acaso ·~a más importante innovación 
aportada al comercio internacional rioplatense durante la pr! 
mera d~cada revolucionaria". (15) Esta ampliación de importa
ciones conllevó tambi~n un cambio de la naturaleza de las mis . -
mas. Las importaciones virreinales cedieron su lugar a las -
mercancías inglesas, principalmente textiles y ferreterla. -
"Se introdujeron tejidos de mediana calidad que imitaban los -
costosos y productos de mercería baratos: en 1814 se importa
ban de Gran Bretaña 3 000 000 de yardas de calicó y muselina, 
las cifras van a crecer iuego mucho más, pero ya en ese_momen 
to el textil barato ha obtenido su victoria". (16) 

Los textiles se vendieron principalmente en la provincia 
de Buenos Aires y suplieron en algunas zonas a la producción
peruana, de esta manera, "la expansi<ln del consumo de telas -
importadas no parece haber dado un golpe decisivo a la produ~ 
ción artesanal local, el censo de 1869 iba ·a mostrar, en la -
estructura ocupacional de las provincias norteftas y centrales 
la parte que todavta conservaba la producción textil dom~sti

·ca en su economía". (17) 

14. Ibídem., p. 98 
15. I61dem., p. 98 
16. I61dem., p. 101 
17. íb1dem., p. 103 
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Sin embargo, y a pesar de la introducción de mercanc!as -
británicas, no se destruyeron las producciones locales, aunque 
si se produjo un desequilibrio en la balanza comercial de pa-
gos: Argentina éompraba más de lo que podía colocar en el ext~ 
rior, ya que Gran Bretaña y los otros compradores no podlan S!!_ 

tisfacer con sus compras sus posibilidades·productivas, princi 
palmente ganaderas. De esta forma. se inici6 el comercio exte
ri.or post-independiente en una situaci6n. desventajosa en donde 
también esta presión importadora se acompañ6 de un interés cr~ 
ciente por el aumento de exportaciones que remplazasen a las -
del metal precioso; sólo las pecuarias podrían por mucho tiem
po cumplir esta funéi6n. 

Esta nueva relación comercial junto. con el proceso de --
transferencia de grandes capitales comerciales acumulados en -
la época del virreinato· hacia inversiones en la ganader1a, --
acrecentaron la orientaci6n pecuaria y exportadora de la econ~ 
m1a local; ( 18) 

Fueron de esta mánera, los intereses de import_aci6n y ex
portación, locales e ingleses, los que marcaron, en cierta me
dida, la oportunidad d·e expansi6n de. las diversas producciones: 
la ganadería y en concreto la e:xplotaci6n del sala_dero,_ se co~ 
virtieron en las actividades m4s importantes, y Buenos Aires.
en la provincia más.beneficiada. 

18. Las casas comerciales dif!cilmente pudieron competir con -
la comercialización brit4nica y la gran mayoría qued6 en una -
situación desv•ntajosa y precaria, aunque, algunas de ellas, -
la minoría, pudo mantener su situación de privilegio gracias a 
la vinculaci6n que realizaron con casas comerciales inglesas;
tal es el caso de los Anchorena. Por esta causa gran parte del 
capitai comercial se transfirió o se vincul6 con las activida
des pecuarias. 
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Segundo Capitulo 

Dos grandes "innovaciones de la d6cada de 1820: el fortaleci-
miento del grupo ganadero saladeril y la nueva relación pro-
vincial surgida de la polltica de pactos. 

1 

La lucha polltica al interior de Buenos Aires entre 1820_;.Y 

~· 

Como se anotó en pliginas anteriores, la calda del gobie!. 
no de Pueyrred6n puso de manifiesto las debilidades de un --
pais económica y politicamente fragmentado y contribuyó, en-
tre otras cosas_, a que las provincias, y entre ellas Buenos -
Aire~, se volcaran.sobr~ si mismas.· 

De esta ·manera, Buenos Aires, inició para 1820 (a pesar
que tuvo que sortear las .demandas y la presión. de los caudi-
lios provinciales) su proceso de reconstrucción basado en la
propuesta de una serie de modificaciones de carácter politico, 
administrativo, financ.iero, social y econ~mico ."·Por otra· par-· 
te, la provincia habla ·experimentado transformaciones sustan.-

.ciales: la aparición en la escena politica portefta de los gr~ 
pos populares urbanos y la cada ve·z mlis intensa gravi taci6n .
en la vida provincial de las milicias rurafes. 

Estas dos novedades se evidenciaron ampliamente durante
la crisis que surgió.luego de la caida del Poder Central. Los 
g~upos populares porteí\os manifestaron su fuerza a trav6s de
su participación en el motin de 1820. Las milicias comandadas 
por Martln Rodriguez, en cambio se propusieron controlar y --
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alejar de Buenos Aires la amenaza de caos social en gran med! 
da propiciada por los levantamientos de aquéllos. 

El gobierno de Rodrlguez, nacido de la legislatura y una 
vez finalizada la rebeliOn de 1820 que constituyo una larga -
prueba que durante meses coloco a la provincia al borde del-
caos social, se caracteriz6 por su profundo esp!ritu renov~ 
dór. Se propuso el debilitamiento del ejército profesional, -
ya desprestigiado desde el triunfo de los caudillos provinci~ 
les en Cepeda• ( 1) pero además impulso la reforma financiera. 
la formaci6n de la Junta de Representantes y la creaci6n de -
un estado gendarme, cuyo objetivo fué velar por la paz x la -
reconstrucci6n econ6mica provincial. 

Entre las medidas destinadas a reducir el poder militar, 
Rivadavia, ministro de M. Rodríguez, dict6 una reforma ten_---" 
diente a reducir el gasto destinado al sostenimiento del ejé~ 
cito provincial. A través de la ley de noviembre de_ 1821 li- -
quidaba a- un gran namero de soldados y ofic.iales, lo que pue
de cons.iderarse un ataque al cuerpo armado profesional. .Esta~ 
ley establec1a las liquidaciones. de la siguiente manera: "los 
retirados con más de ¿uatro y hasta 20 aftos de servici~. la -
tercera parte uel sueldo, a los" que tienen 20 años de antigi;~_ 

dad la mitad, y .a los que cuentan con mlls de 40 años el suel
do en·tero, se advierte como todos los incorporatlos por la mi
litarización comenzada en 1806· s6lo pueden aspirar al tercio
de la paga". (2) No cabe duda que la medida condujo al debil! 
tamiento del ejército. 

1. En esta pugna participaron activamente los directoriales.
Estos pretendían recuperar el poder perdido en 1829. 
Z. Halperin-Donghi .Tulio, Op.cit. p. 356. 
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Entre otros aspectos, el gobierno provincial planteó mo
dificaciones significativas: la ley del 14 de agosto de 1821, 
que fijaba el régimen de las elecciones para la legislatura,
é:oncedi6 el voto activo a todo hombre "natural del pats o av~ 
cinado en él, desde la edad de 20 aftos, o antes si fuere eman 
cipado y el pasivo a todo ciudadano !Dayor de ZS años, que po
sea alguna propiedad inmueble o industrial para la cual no se 
establece monto m1nimo". (3) 

Esta ley que asegur6 el voto de las milicias rurales, c~ 
ya gravitación politica acrecent6 la influencia de los hacen
dados, sector ya decisivo en la vida provincial. 

A pesar de la creciente. importancia de los ganaderos, - -
aOn no podemos considerar que se tratara de un grupo dominan
te. ~e hecho existtan grupos locales diversos con fuerte~ ri
validades ·entre si y que luchaban por imponerse. No obstante, 
momentáneamente fué posible unir diferentes intereses (ganad~ 
ros·, viejos oficiales de la Independencia y directoriales), -
en torno a la Junta Legisiativa. 

Para apoyar a ésta, favorecieron la creaci6n de un esta
do al servic·io de la .econom1a privada, cuyó obfetivo princi-
pal, en base a la reconstrucción económica provincial, fué el 
de Jisciplinar la fuerza de trabajo. De esta mane_ra, "los va
gos son destinados al servicio mil_itar, si su salud no los h!!_ 
bilita para ello, a peones de obras pOblicas. Un afio después
la atenci6n se dirige a ·los mendigos, cuya abu11danc.ia es par
ticularmente escandalosa". (4) La ley del 17 de noviembre _de-
1821, por otra parte, castigaba a los aprendices que abandon~ 

3. lbidem, p. 353 
4. Ibidem, p. 258 
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ran sus tareas "huyendo de fli.bricas o talleres". (5) 
Este conjunt.o de decretos• a la vez, procuraba reenc~u- -

zar a las masas levan·tadas durante la guerra, para acabar con 
la inquietud y la anarqu1a. 

Como parte de la reforma administrativa y financiera, -
los ministros Rivadavia y García, plantearon una serie de ca~ 
bias en torno a la situaciOn de la Iglesia, lo cual se tradu
c!a "en modificaciones en la imagen de la iglesia misma y del 
papel del Vaticano y del Pontífice dentro de ella". (6) 

En Buenos Aires como en otros lugares de Am~rica Latina, 
los gobierno~ se vieron frente a la tentaciOn de asumir ~l -
Real Patronato, reorientar las relaciones con _el Vaticano y -
poner en cuestiOn el mantenimiento de las propiedades e ingr~ 

sos ae la Iglesia. '~l diezmo desapareci6 totalmente como --
fuente de ingresos, registrándose por separado·Ias rentúS pr~ 
ducidas por otras fuentes distintas como de intereses de t1t~ 
lo poseídos por el gobi.erno, arrendamientos y productos de.la 
tierra pllblica". (7) 

No cabe duda que tales disposiciones, si bien fueron !a
base sobre la que. se asent6 la reconstrucci6n econOmica pro-
vincial, indudablemente ahondaron las pugnas entre los dife-
rentes grupos: una vez reorientada la econom!a de Buenos ---
Aires hacia la reconstrucci6n ecón6aica. la lucha oor imolan
tar los intereses de estos Rruoos nuevamente se recrudeciO.· 

Baio el 2obierno del General De las Heras:.·se olante6 la

.cuestiOn de la Banda Oriental. La_1Josibilidad'd~ reintearar -

S. Ibidem. o. 259 
6. Ibidem. o. 360 
7. Bur2in, Miron, Asoectos EconOmicos del Federalismo Ar2enti

no., Intr. Beatriz Bosch,, lfoenos Aires, Ed. Aachefte, 19li0, 
31f6 p. 82. 
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esta zona al conjunto de las Províncias Unidas, dejaba·entre
ver, dada la situación de conflicto existente entre la Banda
Oriental, la perspectiva.de una guerra. Este tema fu6 discuti 
do en el congreso en donde se dió una fuerte división ent~e -
lós grupos que ·querlan la guerra y los que pretendlan conti-
nuar la polltica de paz necesaria para la reconsirucci6n y s~ 
guridad económica provine ial. _La_ guerra se des a t6 finalmente, 
y la poca influencia que tuvo de las Heras sobre el dividido
Cohgreso provo~6 su retirada de la esceha polltica argentina~ 
es) 

L~ guberaatura de Buenos Aires fué entonces ofrecida ai
e,x-ministro Bernar<lino Rivadavia quien asumió el cargo, para~ 
posteriormente aspirar a la presidencia de una nación cuya -
existencia era todavla un proyecto. 'Las elecciones de 1826, ~ 

ofrecieron una excelente coyuntura a los inversionistas loca
les y a los "rivadavianos" para imponer sus intereses sobre -
las demás clases fuertes porteftas. 

Con la aspi~aci6n de organizar a la ~rovincia de Buenos 
Aires y someter al país a la supremacla porteña de sig~o "un!, 
t.ario", Ri vadavia encabezó un proyecto radical que tendla a -
pr.ofundizar las reformas que introdujo como ministro de M. R~ 

·drlguez. Como presidente, su objetivo fue centralizar pollti
ca y económicamente al pa!s. Consideró que era necesario sa--

. crificar la autonomla provincial en aras de la paz interna. -
Sostuvo "que para dar al pals estabilidad política incluyendo 
los .diversos grupos _regionales, un s6lo organismo era funda-
mental; erigir un sólo gobierno nacional investido de amplios 

8. El regreso a la guerra anunciaba .el fortalecimiento del -
ejt!rcito. 
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poderes políticos y econ6micos. Con ese punto d~ vista la or
ganización estatal centralizada era el Gnico sistema capaz de 
asegurar una distribuci6n equitativa de los beneficios obte
nidos con la consolidaci6n política". (9) 

En el aspecto econ6mico, por ·Otro lado, los unitarios -
plantearon la necesidad de lograr un desarrollo nacional. Con 
este objeto se fundó el Banco Nacional. Este banco, que su--
pli6 al de Buenos Aires, impuls6 una politica deflacionista -
y de ampliación del cr6dito de la producción del país. Sin em 
bargo, el Banco no pudo cumplir su propósito inicial, y en 
los hechos, sus actividades se limitaron a beneficiar casi ex 
clusivamente a los comerciantes. (10) 

Como parte de la política fiscal , además de gravar algu
nos productos como la sal, se buscó ampliar las recaudaciones 
a trav~s de la implantación del sistema de enfiteusis, siste
ma iniciado durante el gobierno de M. Rodrigue>., y cuyo obje-

. . 
to era convertir a ~ste en la primera fuente de ingresos fi~ 

·cales. El 20 de mayo de 1826, se estableció la ley que permi
tía el arrendamiento de la tierra pGblica. (11) 

"El contrato enfit6utico duraba cuando menos siete afl.os, 
comenzaba a contarse desde 1827. Las tierras serian tasadas -
cada diez afl.os ~or jur~. El canon correrta ~esde que se diera 
la posesión del terreno, serta de 8 por 100 y 4 por 100 anual 
del valor de la tas.ación segan fuera las _tierras de pastores-

9. Ibídem, p. 65 
10.E! naneo, al apoyar a las clases altas portefl.as {a los co
mercianies y al proyecto industrial) choc6 fuertemente con -
los agricultores y ganaderos. 
11.El 16 de marzo de 1826 Rivad~via prohibió la venta de las
tierras pablicas con el objeto de evitar su acaparamiento, y
el 20 de mayo de 1826 se estableció la enfietusis. 

.:5 



o de pan llevar. Al vencimiento de 10 años, la legislatura n~ 
cional reglarla el canon que hubiese de satisfacer el enfite~ 
ta en los años ~iguientes, sobre una nueva evaluaci6n de tie
rras, que se graduarla entonces en la forma en que la legisl~ 
ciOn. acordara". (12) 

En ·un periodo en el que la acumulaciOn de tierras consti 
tuta la fuente esencial de poder y prestigio, las medidas ri
vadavianas en torno al sistema enfiteOtico, pronto se torna-
ron impopulares. Rivadavia desconoci6 los intereses polfticos 
de los caudillos y olvidO los intereses del grupo ganadero. -
Sin embargo, fueron el desconocimiento de la Ley Fundamental-

. de 1825, que establecla el pacto de uni6n entre las provin'." - -
cias y aseguraba" el.goce de las ins.tituciones propias", ju!i 
to con. la nacionali z_aci6n del puerto de Buenos Aires y la po
sible apertura de otros puertos para la navegaci6n mar1tima -
del Paran4, las medidas que provocaran que tanto los caudi--
llos como el grupo ganidero bonaerense se lanzaran abiertame~ 

"te contra Rivadavia. (13) 

La creciente impopularidad del régimen y la presi6n de , 
di versas oposiciones anunciaban la inminente calda del gobie!. 
no. Rivadavia renunció en junio de 1827 y el proyecto unita·-
.rio, por el moment.o, quedaba postergado. 

Al finalizar el "experimento riv_adaviano" y disolverse -
el gobierno unitario, la Legislatura eligió en 1828 como go-
bernador al Coronel Manuel Dorrego, caudillo federal de base
popular porteña. Su breve gobierno se mostr6 incapaz de sor--

12. C4rcano, Miguel, Evoluci6n Histórica del RGgimen de la 
Tierra POblicai 1810-1916, za. Ed., Huenos·A1res,"'""t16rerla la 
Facultad, 1925, 548 p. p. 57. 
13. Busaniche, José Luis, Op. Cit., 448. 
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tear la situación de conflicto y maiestar heredad¿ del gobieE 
no de Rivadavia; no pudo someter o conciliar a los caudillos
provinciales que desconocieron el Congreso constituido en Bu~ 
nos Aires. El partido federal al que pertenecla habla sufrido 
una gran transformaci6n al incorporarse la oligarqula ganade
ra y terratenientes que no confiaban en su polltica de fuerte 
tradición guerrera. El ejército, recién llegado de la guerra
contra el Brasil y encabezado por generales unitarios, vi6 -
con desconfianza la polltica federal y provincialista que es
bozaba el gobernador. El enfrentamiento velado que sostuvie-
ron estos dos grupos contra Dorrego, fueron debilitando su p~ 
der. Victima de una asonada unitaria comandada por el General 
Lavalle, en diciembre de 1828 Manuel Dorrego serla tomado pr! 
sionero y posteriormente fusilado. 

Como consecuencia del asesinato de Dorrego, se levant6 -
una rebelión popular en Buenos Aires .Y los cau'dillos del Int~ 
rior se levantaron. Fué nuevamente, como en 1820, la acc~6n -
de las milicias rurales la que evitó que el estallido social~ 
alcanzara mayores proporciones. Los Colorados del Monte,·co-
mandadas por Juan Manuel de Rosas pusieron el orden en. la ca
pital y facilitaron el ascenso a la gubernatura de su caudi-
llo. 

La victoria de Juan Manuel de Rosas en 1S29 y el éxito -
de su primer periodo de gobierno (1829-1831), sos.tenido. esen
ci.almente sobre la fuerza económica que detentaba el grupo g_! 
nadero-saladeril sobre las tropas de esta~cia, representó el
triunfo del grupo ~anadero saladeril sobre las restantes de -
Buenos Aires por la apropiaci6n del poder y el inicio del so
metimiento del pals en torno a los intereses de este grupo. 

Durante los 20 afios que Rosas ~obernó, defendi6 los inte 
reses de la clase mercantil estanciera. El imperativo de man-
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tener estos intereses oril16 al gobierno a d~sarrollar una -
tendenc~a particularista. Esta pretendió proteger los intere
ses de los ganaderos sobre los regional.es y mantener un mono
polio comercial y aduanal. De esta manera, el Restaurador co~ 
cert6 alianzas con los caudillos provinciales. sometió al do
minio porteño al pafs y alej6 de Buenos Aires la amenaza de -
la guerra. 

II.· Relaciones eritre. Buenos Aires y el ~esto de las provincias. 
Nuevas relaciones impulsadas por la política de pactos. 

Durante la década de 1820 Buenos Aires fué el escenario
de una lucha por el poder entre di~erentes clases porteñas, -
en la que las tendencias al establecimiento de un gobierno - -
fuerte y hacia el afianzamiento del grupo ganadero saladeril
fueron las notas mAs.sobresalientes. Sin embargo. cabe ·sefta-
lar que la ca!da del Poder Central ·permi ti6 que en el :j.nte- - -
rior del pa!s afloraran fuertes contradicciones que se expre
saron en las diversas pugnas interprovinciales y en la frag-
mentaci6n polltica y econ6mica de dichas provincias. De las -
cuatro provincias existentes. surgieron .nueve y los caudillos 
regionales-dotaron al pa!s de una nueva fisonomía. 

Como se anot6 en páginas anteriores. se trataba de una -
"concordia insegura" ya que "'la é:onstelaci6n de alianzas y - -
tension'es interprovinciales ·evolucionar r4pidamente amenazan
do constantemente con nuevos choques armados. En parte porque 
la paz colonial ha desparecido para siempre y la quietud par~ 
ce requerir -más que antes de 1810- de la tutela de los cuer
pos armados". (14) 

14. Halperin tionghi Tulio, Historia Argentinb: De la Indepen
dencia a la Confederación Resista, Ed. Paid6s. Buenos Aires.-
1972, 430 p. Historia Argentina, 3, p. 202. 
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A lo largo de la década, y principalmente a partir de --
1826 tras de la Guerra del Interior, la acción de los caudi-
llos did claras muestras de su poderlo, ya que ésta rebas6 el 
ámbito local de sus provincias a partir de la demanda de org~ 
nizaci6n nacional con respeto a los intereses autonomistas, -
El caudillo riojano Facundo Quiroga logr6 organizar un pacto
interprovincial cuyo objetivo primordial era debilitar al go
bierno de Rivadavia. 

¿Pero c6mo entonces Buenos Aires respondi6 a las deman-
das de los caudillos y alejó del territorio provincial el pe
ligro de un conflicto?. 

La respuesta más eficaz de Buenos Aires fué el aplaza--
miento de las exigencias planteadas en el interior. Buenos -
Aires firmó ad~má.s una serie de Tratados cuya función fué la
de establecer alianzas con la~ provincias garantizando el re~ 
peto de los intereses provinciales y la organización nacional. 
Sin embargo, y a pesar de la presión de los caudillos, es
tas alian~as no fueron cumplidas. Buenos Aires buscaba apla-
zar el procéso mismo de la organización nacional, esperando -
tal vez, afrontar determinadas formalidades en mejores· condi
ciones, mientras tanto supo aprovechar a su conveniencia las
pugnas interprovinciales. 

Los principales Tratados celebrados en este decenio re-
flejaron esta tendencia: el del Pilar en 1820, el del Cuadri
látero en 1822 y el de Sa~ta Fé en 1829. 

El Tratado del Pilar, como se-anot6 en páginas anterio-· 
res, se celebr6 entre Francisco Ramlrez y el gobernador port~ 
ño Manuel de Sarratea, pero no se cumpli6. Sin embargo, sus -
postul3dos de organización federal, siguieron siendo motivo -
de preocupación por parte de los otros caudillos .. 
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El caudillo santafesino bstanislao L6pez presion6 en 1821 

a Buenos Aires a través de un segundo pacto, el Pacto de Ben~ 
gas, para que se cumpliera la organizaci6n federal. El incum
plimiento de este pacto y el reclamo de las provincias llevó
nuevamente a Buenos Aires a firmar en 1822 otro tratado: el -
del Cuadrilátero. 

Este Tratado, firmado bajo iniciativa porteña el 8 de -
enero de 1822, estableci6 un acuerdo de alian~a ofensivo y -
defensivo entre las provincias que habtan sufrido mayores CO!!_ 

flictos: Buenos Aires, Corrientes, Santa Fé y Entre Ríos. 
Determinó también los !Imites de Entre R!os y Corrientes 

y planteó "que si consiguiente a ia marcha polftica que se -
adopta, algunas de las provincias contratantes creyese des--
pués llegada la oportunidad de instalarse en congreso general, 
se harta entre si las in vi tacicines correspondientes-". ( 15) 

Sin embargq, cuando Rivadavia, en el per!odo de gobie'rno 
de M·arttn Rodr!guez y e"ntonces como mi~istro, convocó a .Con-
greso, se acordó que las provincias se rigieran por sus pro-
pias instituciones hasta 1·a P.romulgaci6n de la Constitución. -
No hay duda que los intereses porteños se proponían •.• ·" crear 
un ré~imen de convivencia pac!fica y de aislamiento, al mismo 
tiempo que importaba la desor2anización nacional". (16) . . . 

Los lineami·entos de sujeciOn y aplazamiento que caracte-
rizaron al Tratado del CuadrilAtero. por otro lado, persistie 
ron en el de Santa Fé. El Tratado de Santa Fé, firmado el 18-

de octubre de 1829: tuvo oor objeto también y, dada .la situa
ci6n de inestabili~ad que vivi6 el pats como consecuencia del 

15. Busaniche. J.L. ()p. Cit •• P. 428 
16. Ibidem, p. 427 

3u 



asesinato de Dorrego, favorecer una situaci6n de equilibrio -
entre las diferentes regiones y convocar a la unidad en torno 
a la organizaci6n federal del pals. 

Tomas Guido, ministro de Gobierno y Relaciones Exterio-
res de Buenos Aires, represent6 a su provincia, y Domingo Cu
llen a Santa Fé. Los dos gobiernos invitaban a las demás pro~ 
vincias de la Repllblica a "la convocaci6n y reuni6n. de un Co!!_ 
greso Nacional para organizarlas y constituirlas luego que -
terminada la guerra intestina se hayan establecido el orden y 
la tranquilidad de todos los pueblos del Estado, poniéndose -
previamente de acuerdo para que aquel caso, en el modo, tiem
po y forma en que haya de hacerse la invitación". (17) 

Dentro de este contexto, los tratados aparecen, como ar
mas pollticas utilizadas por Buenos Aires con el objeto de re 
trasar la organizaci6n del pals. Sin embargo, y a pesar de la. 
renuencia porteña, la provincia de Buenos Aires desarroll6 -
una polltica, que parad6jicamente condujo ineludiblemente al
avance de la construcci6n de un nuevo estado. 

-En el ámbito de las relaciones internacionales, Buenos -
Aires tuvo que asumir el rol que le fué otorgado tras la Ind~ 
pendencia, a pesar ~e que no representaba las aspiracion'es -
reales del conjunto de las provincias. 

De esta manera, .Buenos Aires, fúé aprovechando cada si-
tuaci6n en favor de un proy.ecto en el que ella misma pudiera
jugar un papel rector. En opini6n de Halperin Donghi, hacia -
1823 "al parecer la provincia portefia cree ya posible utili-
zar el proceso de organizaci6n para institucionalizar su re--

li. Vedia y Mitre Mariano de, Historia de la Unidad Nacional-
3a. ed., Buenos Aires, Editorial Estrada, 1952, 542 p. p. 268 
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conquistada hegemonta; muy s~gilificativamente ahora ya no en
contrará oposic~ones serias a s.u propuesta de que en el futu
ro congreso se reuniera en Buenos Aires". (18) 

· Esta reconstrucci6n se aceler6 durante 1825. En este mi~ 
me afta se deleg6 la tarea de manejar las relaciones exterio--

. res a Buenos Aires con la· sanci6n de la Ley Fundamental, ( 19) 
encargada de comenzar "a dibujar la personalidad internacio-
nal del Estado, al aprobar el Tratado de Comercio y Amistad -
con Gran Bretafta, sin oposiciones importantes". 

La guerra contra el Brasil, un poco posterior, contri bu!_ 
rra a acelerar el proceso mismo de reconstrucci6n. Aunque la
redefinici!5n de' las fronteras al ocrora virreinato fuese de ma
nera negativa, no hay. duda de que el poder portefto se afian;z:!! 
ba internacionalmente sobre el del resto de sus confederados. 
Así para finales de la década, Buenos Aires apareci6, dentro
de este contexto, como la provincia fuerte del p·ars: habta. - -
iniciado ya con éxito s·u reconstrucci6n econ6mica-polttica y 
asentado las hases para un nuevo. estado. 

18~ Halperin Dongui Tulio, Historia •.. p. 214 
19. La Ley Fundamental encargaba a Buenos Aires la direcci6n -
de la guerra y la rectorla de los asuntos financieron y aonet:a 
rios. Con relaci6n a la organizaci6n nacional proclamaba el _7 
respeto a las situaciones poltticas existentes. 
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Tercer Capttulo 
1 

Unidad Nacional y poder provincial; evolucii5n de los co.nflic
!2s regionales y las luchas caudillescas en el pertodo 1829--

~~ 
Hacia .1·829, Buenos Aires continu6 siendo. "un mal inevita 

ble que era preciso .controlar ya .que no' podta ser suprimido•~. 
(1) . . . . . . . _· 

No obstante garantías ·e.stablecid,as ·en el ·Tratado de.l Pi-· 
lar:. la provincia .bonaerense· persistii5 en ~l ··iÍi~umpli"i1liento -
de este trai.ado,. y su insistenci·a en torno aT monopolio. ,de".lá·. 

·aduana, ·condujo a. muy graves enfrentamientos con·: el, resto de-· 
l·as provincias. 

Al controlar· I.as rentas de ésta, Buenos Aires despojaba-· 
a las provincias de la fuente. principal de ingresos. y coloca~ 

ba, ·de. esta manera, una eno·rme e i.nsaivable distancia en cua!!. 
to a la posibilidad de que ésta.s pudie.ran .adq'ui°rir ·cierta so! 
vencía.que les permitiera negociar en un plano de igualdad -
con el gobierno porteño. 

Por otro lado, al monopolizar la exportac'i6n de la· pro--
. dui:;c_i6n pe_cuaria en todas las 4reas en las ·que existieran co!!. 
diciones de rentabilidad y capacidad de vincularse di rectame!!_ 
te con el exterior, como era el caso de C6rdoba y. principal- -
mente del Litoral, Buenos Aires·perjudic:aba directament~ a la 
producci6n y circulaci6n de las producciones provinciales. 

1. Chiar.amonte Juan C~rlos, "La cue5ti6n regional en el i>.roce 
so de gestación del Estado Nacional Argentino. Algunos proble 
mas de Interpretaci6n", en la Unidad Nacional en Ainérica Lati
na, la. ed., México, El Colegio de Mi!!xi.co, 1983, 174 p., p. 77 
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En estas condiciones, resulta dificil entender como lo-
gr6 Rosas sostener su gobierno por m4s de veinte afios. ¿Cu4-
les fueron sus puntos de apoyo?. A pesar de tratarse de una -
respuesta compleja; en primer lugar hay que explicarla en ba
se a la fuerza que detent6 el grupo del que Rosas era caudi-
llo. 

Este poder surgi6, como ·se ha anotado, de ia reconstruc
ción econ6mica de Buenos Aires •. La provincia porteña e.xperi·-

. mentó en lineas general~s (y- a diferencia del pals) un des a- -
rrolio econó~lco continuo. en el que la expansión del saladero 
y la exportación de cueros,se convirtieron en sus.piedras an
gulatps. Para 1825 .ia· provincia era "la primera región ganad~ 
ra de 1 pals y su campada reemplaza a l.s tierras mAs ·al 14 del:
Paraná y el Plata, Entre Rlos y el Sur de Corrientes, la Ban
_da Oriental.• cc)mo proveedora para el mercado internacional - -
del primer rubro de exportaciones del nuevo pals". (2) Pero -
la n·ueva situaci6n de b

0

ienei;tar~ también se cimeni6 sobre la
sujeción de la producci6n al capital comercial. Este dominio
que realizó el comerciante habilitador ·sobre el productor di
recto, no cor~espondió a una producción capitalista, sino que 
fué una ampliación de producción mercantil en donde ·e-1 predo
minio del capital "antidiluv~ano". y sµ expresión• las clases
precapi talistas. fueron notas relevantes. 

J.C. Chiaramonte describe claramente· ·el dominio que eje!:_ 
ció el capital comercial _sobre· ia producci6n pecuaria porte-
lia. "Era frecuente entonces una articulacilSn de las distintas 
actividades requerjdas por la producción de bienes pecuarios
para el mercado externo, en la que la base continuaba siendo
la casa comercial instalada en Buenos Aires, dentro de una --

2. Halperin Donghi TÜlio, Historia ... p. 181 
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conformación familiar de empresa: por ejemplo, en los prime-
ros' tiemp~os alrededor de los años 1820-30, el viejo merca.der
porteño o uno de sus hijos, continuaba al frente de la casa -
de comercio, mientras otro de los h'ijos, o alg!in otro miembro 
de la familia organizaba y dirigía la estancia, y al mismo -
tiempo fuera en sus manos o en la de otros familiares, se de
sarrollaban actividades de comercio y acopio en la campaña, -
se poseran medi.os de transporte propios 
les, etc." (3) 

terrestres, fluvia--

El grupo ganadero saladeril se conformó como la clase -
fuerte del pals. sin embargo, ~ste, dada la inexistencia de -
un mercado interno y las fuertes tendenci.as al localismo, no
pudo trascender los límites de sus intereses regionales y de
sarrollar una acción de alcances nacionales. El grupo de Ro--· 
sas se preocupó, antes que nada, por preservar "el status quo: 
un mínimo de vinculación con el resto de las ·provincias que a 
la vez que permita el mantenimiento de los lazos económicos -
ya referidos y una mayor fuerza en las.negociaciones del ext~ 
rior, haga también posible la exclusividad de aprovecha_miento 
de las ventajas naturales de las provincias, expresadas en el 
control de la navegación de los rros y en el comercio exte--
rior a travl'.!s dé la aduana". (4) 

As! pues aunque, el grupo de Rosas· no desarroll~ una ac
ción de envergadura nacional, implantó (en defensa de sus in

' tereses y en base a esta fuerza) una polltica encaminada as~ 
meter a los diversos grupos regionales dominantes. La imposi-

3. Chiaramonte Juan Carlos, Op. Cit., p. 74 
4. Ibídem, p. 82 
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ci6n de los intereses de .los ganadeios se explica con base en 
la fuerza porteft~ y la debilidad de las provincias. Sin emba! 
go, las meiltiples dificultades y resistencias con que topó la· 
pol!tica de Buenos Aires, determinaron tantp la reactivación
de las economtas provinciales con 1os países vecinos como el
fortalecimiento de los vincules provinciales con los paises -
vecinos, a veces beneficiándose de la prosperidad de aqufillos. 
Este doble proceso se prod~jo de manera visible durante el p~ 
r!odo de 183P-40. Sin embargo, la recuperaci6n de esta etapa
no fué suficiente como para establecer un frente sólido que -
contrarrestara la pol!tica porteña, sino que di6 pie, en cam
bio, a que surgieran ciertas condiciones tendientes a fortale 
cer (hacia 1840-1850) a las provincias frente a Buenos Aires, 
hecho que se traduciria~en el Litoral en fuertes oposiciones~ 
y en el levantamiento.entrerriano de 1851. 

·r. La debilidad del país y la pólit'ica ,EOr.teña en la década -
de 1830. 

En la década de 1830 el país altern6 etapas de ¡)·abreza. y 

devastaci6n· con períodos ·de modesta· recuperaci6n .econ6mica. 
Esta situación se originaba del hecho de que, como eJ'ecto de
las pugnas interprovinciales, estallaron sucesivos conflictos 
que devastaron los recursos econ6micos del pa!s y sus regio-
nes. Cuando a finales de la década, los conflictos se aten~a
ron en algunas áreas (como el I~terior y más tardiamente el -
Li tora 1) se crea ron nuevas rutas come.re ia les y se reorienta-·
ron modestamente las producciones para el abastecimiento de -
las zonas lim:ltrofes No obstan.te esta modesta recuperación -
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el cuadro de fragmentaci6n sobre el que el capital comercial
sigui6 siendo dominante, se mantuvo. Dentro de este marco, -
una extrema debilidad del proyecto nacional sigui6 siendo la
caractertstica del periodo y la preocupaci6n portefia por imp~ 
ner .sus intereses fué la nota m~s relevante. 

La zona del Interior fué un ejemplo claro de este cuadro 
de debilidad. Esta regi6n había sufrido una fuerte devasta--
ci6n a raíz de la guerra civil de 1826. Esta destruy6 la mo-
desta recuperaci6n que hab!a experimentado como beneficiaria
de la prosperidad del puerto de Valparaiso. 

La producci6n de alfalfa cuyana y la producción pecuaria 
tucumana y sanjuanina fueron devastadas y desaparecieron las
rutas comerciales allende los Andes. 

El panorama del oeste y noroeste del pats fué desolador
a lo largo de la década. La región s6lo volvió a recuperarse; 
hacia finales del dece~io, gracias ai restablecimiento de la~ 
zos con la economía chilena, cuyos requerimientos sobre·las -
producciones, fueron avivadas gracias al auge minero. 

Las provincias del norte sobrevivieron en base a la ven
ta del ganado mular que realizaron en el mercado boliviano. 

La situaci6n del Litoral, por otro lado, no presentó un 
panorama demasiado diferente en relaci6n a la debilidad del
Interior. Esta región babia cambiado su prosperidad de los -
filtimos años coloniales por una gran pobreza. Ello se debi6-
a que, desde 1810 la Mesopotámia se convirtió en el §rea m4s 
conflictiva del pats. La seguridad de contar con caracterts
ti.cas económicas y. geográficas muy favorables como el poseer 
una producci6n ganadera considerable y v!as fluviales pro--
pias, hizo que sostuviera una vigorosa y persistente oposi-
ci6n hacia la pol.itica porteña. De esta manera pues, las --
constantes luchas civiles contra Buenos Aires y sus fuertes-



~ugnas internas, provocaron que la riqueza de esta regi6n di~ 
minu~era considerablemente. Entre 1838-1840 el Restcurador e~ 
tableci6, como respuesta a los constantes levantamientos y o
posiciones, una política represiva que se tradujo en la d~va~ 
taci6n de Entre R!os, Corrientes y Santa Fé. Para finales de
este decenio, en estas dos Oltimas provincias, quedaron un -
gran namero de estancias vacías. Pero si bien la pobreza fué 
la nota distintiva del Litoral, cabe sefialar que esta regi6n
(al igual que el Interior) iniciará a principios de la década 
de 1840, al disminuir las constantes guerras y al vincularse
con las zonas vecinas a través de su participación en los co~ 

flictos uruguayos, un proceso de lenta recuperaci6n económi-
ca. (5) 

De todos modos, la debilidad del Litoral en el período,~ 
favoreci6 la imposición del dominio portefio. Los caudillos r~ 

gionales, expresiones polí~icas de esta fragilidad económica, 
nunca pudieron enfrentarse al Restaurador en un plano de ---
igualdad. (6) Unicamente lograron defender cierta autonomía" 
en sus ~reas de influencia, y en consecuencia Rosas pudo imp~ 
nerse· para mitad de la década de 1830 en todo el territorio. 
(7) 

5. Gracias a su participación en los conflictos orientales el 
Litoral adquirió una relativa independencia. Esta le permiti6 
desarrollar algunas medidas econ6micas que propiciaron su re
cuperación económica. 
6. J.C. Chiaramonte seftala que el carácter arcaico del capi-
tal comercial fué acompafiado de pautas de vida social y polí
tica no menos arcaicas. La vida provinciana rioplatense, in-
cluída la de la propia Buenos Aires fué modelada en esas cau
sas. 
7. Quiroga y L6pez, después de la muerte del caudillo Ramirez 
se convirtieron en los caudillos fuertes provinciales. Rosas 
logr6 imponerse fAcilmente después del asesinato del primero
en 1835 y con la muerte del segundo en 1838. 



Este triunfo, sin embargo, no fué sólido. En todo el pa!s 
existía un gran malestar provocado por el centralismo económi
co y el monopolio político porteño_ De tal suerte que en 1838, 

al "relajarse" la fuerza pol1tica porteña durante el blo.queo -
francés, se iniciaron fuertes disidencias". (8) 

La región del Litoral, como se anotó en p~ginas anterio-
res, se levantó para estas fechas, Sin embargo cabe señalar -
que fueron únicamente las provincias de Santa Fé y Corrientes
las que se rebelaron. La primera no aceptó compartir con Bue-
nos Aires los efectos negativos de1 bloqueo mientras que la s~ 
gunda aprovechó (dirigida por Pedro Ferré) la coyuntura para -
desligarse de la órbita de Rosas. 

Esta rebelión fué seguida por la del Norte. En esta re--
gión las provincias de Tucum~n. Salta, Jujuy y la Rioja retir~ 
ron al gobierno de Buenos Aires la delegación de las relacio-
nes exteriores. Esta acci6n se originó del rompimiento del --
equilibrio de fuerzas que provocó 1a muerte del gobernador ro
sista Heredia y del descontento que provocó la guerra que enta 
bló Rosas contra Bolivia. (9) 

8. El bloqueo francés que inici6 con el pretexto de la expul-
sión del vicecónsul francés Roger pero en realidad respondi6-
a la tentativa gala de ampliar su'influencia en las Provincias 
Unidas. 
Esta acción respondió también, por otro lado, a la negativa de 
Rosas de hacer concesiones a los franceses. Francia, de esta -
manera, realizó una acción de fuerza y alianza con los enemi-
gos del Restaurador. Esta alianza entre Francia, Fructuosa Ri
vera, el Litoral y los unitarios en el exilio provocó una reu
bicación de las fuerzas en el territorio argentino: Oribe, pre 
sidente uruguayo al tratar de combatir contra el rebelde F. R1 
vera, se orientó hacia la órbita resista, mientras que el segun 
do, aliado con Francia y los caudillos del Litoral, trató de de 
bilitar al régimen rosista a través del suministro· de fondos y~ 
armas para la lucha del Litoral. 
9. El caurlilJo porteño declaró la guerra a Bolivia argumentando 
que ayudaba a los unitarios a debilitar su dictadura. 



Sin embargo, y a pesar de este levantamiento, el Restau
rador elimin6 estas amenazas. En el Litoral gracias a la ac-
ci6n del gobernador entrerriano Ec:l:agüe, mientras qllf! en el -
norte desarrolló, a través de Oribe, una sanguinaria campafia. 
( 1 O) 

Por otro lado en 1840, Francia ante la presión inglesa y 

la inminente victo.ria de Rosa!· contra sus oposito1·t•!, levantó 
el bloqueo. 

De esta manera Rosas venció en esta crisis: su fuerza y

sobretodo la debilidad, la destrucción y la pobreza del pa1s
le permitieron imponerse. 

II. El problema region•l en el periodo de 1840-1852: la caida 
del gobierno resista. 

El intento de imponer los designios porteños sufri6 un -
duro golpe durante la década de 1840. Este debilitamiento del 
poderío bonaerense obedeció al surgimiento de nuevas condici~ 
nes socioeconómicas y a la incapacidad del régimen para tran~ 
formar los lineamientos pollticos planteados inicialmente en-
1829. La represi6n y el centralismo no pudieron aplicarse con 
eficacia. Buenos Aires no pudo ejercer el monopolio de la ri
queza ni la plenitud de poderes que mantuvo en años previos.
La recuperación económira que surgi6 en casi todos los terri
torics, restringía las prerrogativas del Puerto. 

10. Después de la muerte de López, eJ Restaurador implant6, -
con el objeto de reorientar las fuerzas mesopotámicas a su f~ 
vor, al "manso" Echague. 

.jfJ 



Como se expuso en pliginas anteriores, este "relativo -- -
·bienestar econ6mico" que empezaron a experimentar las provin
cias se debi6, prjr.cipalmente, a la reorientaci6n de las eco
nomlas locales: despu~s de m4s de 10 aftos de ruptura con el -
aparato burocr4tico y econ6mico espaftol, el Litoral y el Int~ 
rior~ pudieron reconstruir sus ecor.omlas a partir de la expan
si6n de las zonas· vecinas, propiciatorias de actividades pro
ductivas afines o complementa1·ias en las regiones li.mltrofes. 

Desde lu~gc, este limitado .bienestar.econ6mico no se tr~ 
dujo en el desarrollo ~el merca¿o jnterno, sino m4s bien daba 
clara cuenta de} carlicter precapitalist~ y desarticulado de -
las formacior.es econ6mico-socia1es. Asl, esta integraci6n mer. 
cantil se vi6 forzada por li;:s propias afinidades sociale.s y -
cultt.iral~s que ciertas provincias poselan con respecto a los
pafses cercanos: la zona cuyana 'era m4s parecida a.1 noroeste
chileno que a la mesopotamia argentina. El noroeste particip~ 
ba de los patrones culturales y demogr4ficos tlpicamente bol! 
vianos y el propio Litoral constitula una regi6n m§s o menos
uni forme con. la campiña de 1 a Banda Orienta 1 • 

El gobierno· resista, estuvo lejos de propiciar las cond! 
cioDES econ6micas y polfticas indispensables para la integra
ci~n argentina. Apenas pudo, de manera indirecta e involunta
ria, favorece.r cierto grado de prosperidad en el territorio,
gracias a la implantaci6n de la"paz. Una paz con altibajos y
relati va• pero suficiente para brindar alglln respiro a la si -
tuaci6n de las provincias· del Interior. 

A diferencia del Interior, el Litoral, logr6 su rehabili 
taci6n econCÍmica por medio de un doble proceso de paz y 1ue-
rra: la primera le permiti6 retomar el rumbo ganadero que se
habfa trazado desde antes de 1810 y la segunda le fac.ilit6 --

4 1 



burlar el control porteño. La relativa independencia que adqul 
rió con respecto a Buenos Aires, ful fruto de su participaci6n 
en la Guerra Grande, y junto con ello eJ clima de paz alcanza
do a partir de 1846, fueron las claves para su reascenso econ~ 
mica. La recuperacifü ganadera estuvo apc1yada, en gran medida -
en el contrabando: el ganada de Corrientes y del noreste Entre 
Ríos se export~ba hacia los saladrros de Rfo Grande y los pue~ 
tos entrerrianos del rto Uruguay empezaron a exportar cueros
en pequeños barcos de cabotaje fluvj;,. l, hacia Monte\•ideo. Es ta 
tendencia a comerciar sin la intermediación bonaerrcse se acea 
tuó durante la intervención anglofrancesa de 1846 y algunas ·
provincias como Corrientes volcaron mom6ntáneamente sus exce-
dentes ganad~rcs hacia el exterior. 

Cabe señalar que este territorio, qti.e presentaba gran af!_ 
njdad económica y cultural con la campiña oriental, fu~ la zo
na d.e1 pais más afect.'ld.a por la intermedi<i-:i6n y el centralis
n c bonaerenses. Esta situación se deriv6 del hecho de que la -
zcna era la anica capaz de competir con Buenos Aires. Sus tie
rras, dadas las abundantes precipitaciones fluviales y sus su~ 
los pamj1eanos, eran aptas· para el desarrollo de la agricultura 
y de la ganadería. Porotro lado, poseían puertos y rtos que le 
permitían comerciar sus productos directamente c~n el exterior. 
( 11) 

11. Los comerciantes y ganaderos regionales (al igual que los
pcrteños) tuvieron.sus intereses estrechamente vinculad6s a la 
expansión de las exportaciones. En el Litoral, se producian -
~+andes cantidad~s de cueros, carnes y otros productos comple
mentarios de la industria ganadera adem~s de que sus ingresos, 
dependían al igual que los porteños, de los mercados externos. 
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Al cerrar los ríos Paraná y Uruguay al comercio exterior 
la política portefia sometía al Litoral y lo obligaba a usar -
necesariamente los servicios del puerto de Buenos Aires. 

La región reclamó por boca de Pedro Ferré una política -
proteccionista hacia las producciones locales, el calzado por 
ejemplo. Buenos Aires, en cambio, sostuvo el argumento de que 
los impuestos prohibitivos o proteccionistas eran i~razona--
bles y hasta peligrosos. Por otro lado, planteab~ que la in-
dustria debía demostrar su capacidad de prosperar sin protec
ci6n, considerando que los altos .impuestos eran ma!lifie.stamen 
te injtistos tanto para los consumidores como para los ~roduc. 
tores. SegQn este planteamiento, como el país .carecía de in-
dustr1a y no podía competir con éxito con la producción ex--
tranjera, la protección era arbitraria y perjudicial para el
consuniidor. 

Buenos Aires nunca cumplió estas aspiraciones regionale~ 
ya que la solución constitucional y la instauración de u.n fe
deralismo y la restructuraci6n arancelaria significaban indu
dablemente, una reorganización económica nacional. en la que
los intereses del grupo ganadero saladeril y los de lo~ comer 
ciantes porteños serían seriamente afectados. (12) 

El Litoral encontró en la coyuntura que se abri6 a tra-
vés de los conflictos que Rosas había iniciado m&s all~ de -
los límites de la Confederación, la ooortunidad de enfrentar
se abiertamente a la heeemonra de Buenos Aires: Justo José de 
Urouiza, caudillo entrerriano v eran estanciero, se levantó -
en contra de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. 

12. Las constantes disidencias. los reclamos constitucionalis 
tas v riroteccionistas. iunto con los levantamientos de la he
eemonía oorteña fueron claras manifestaciones del sentir meso 
oot&mico. 
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El régimen resista babia orooiciado en su lucha oor ex-
terminar a sus enemigos e involucrar al Litoral en la Guerra
Grande, las condiciones aue facilitaron el ascenso de Urauiza 
como caudillo de gran envergadura. Al regresar de su provin-
cia, Urquiza se babia convertido en un peligroso aliado: era
el Cínico gobernador que podia sofocar las disidencias region!!_ 
les y era también el Cínico caudillo capaz por su fuerza mili
tar y por el creciente fortalecimiento de la provincia, que 
representaba un serio peligro para Buenos Aires. De esta mane 
ra, el caudillo entrerriano pudo desarrollar una política am
bivalente .que hasta mediados de la década de los cuarentas -
íué de adhcsi6n. La victoria de India Muerta frente a Rivera
y la represión de la disidencia de la provincia de Corrientes 
~ueron siri duda las mayores muegtras que dió en este sentido. 
Sin emb~rgo, a partir de i845, ~mpezó a mostrar signos de de
sacato: pactó con los Madariaga (unitarios) desobedeciendo la 
direcci6n rosista; colocó en la gubernatura de Corrient~s a -
su amigo Benjamín Virasorio, y ayud6 al consti~ucionalista P~ 
dro Ferré, gran opositor del centralismo porteño, a regresar
de su destierro. Una vez terminado el bloqueo de 1846, las a~ 
ciones de Urquiza fueron castigadas por Buenos Aires: la pol! 
tica porteña dict6, por ejemplo, prohibiciones con respecto -
al comercio y a la exportaci6n de la p6lvora pero lejos de d~ 
bilitar a la regi6n, agudiz6 los antagonismos existentes. 

En 1852 se formaba una coalici6n integrada por Montevi-
deo, Brasil y Entre Ríos, en la que esta Cíltima tenía un pa-
pel decisivo. La apertura de los rios interiores fué una de -
las principales demandas. 

En mayo de 1851 Urquiza, aprovechando la renuncia que R~ 
sas presentó a la legislatura, le quitó la delegaci6n de las-
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relaciones exteriores a Buenos Aires y meses más tarde, Bra-
sil, junto con Entre Ríos, Corrientes y Montevideo, constitu
yeron formalmente una alianza en contra de Rosas. (13) 

Brasil radicalizó su acci6n exterior mediante la ruptura 
de relaciones diplomáticas y pretextando la velada declara--
ci6n. de guerra que lanz6 contra ·el Imperio. 

La participación iusitana tuvo como móvil central el de
fender sus intereses del peligro que significaba la caída de
Montevideo en manós del Restaurador. Este posible triunfo se

. traducía en un freno a· las tenden.cias expansionistas de Río -
Giande sobre la. Banda Oiiental y significaba_también un obst! 
culo a las pers~ectivas brasilefias por introducirse al recién 
abierto Paraguay ... 

Los intere.ses de B_rasil, las provincias disidentes y -

Montevideo, unidos en su lucha contra el monopolio ejercido -
sobre los rios interiores, se tradujo en la participación del 
ejér.cito Grande Aliado "de Sud Ami!rica. Este ejercito co~sti-
tuido por orientáles, imperiales~ entrerrianos y correntinos
derrot6 en Monte Caseros e~ febrero de 1852 militar y políti
camente a la defensa resista. 

III. La Intervención Anglo-Francesa en 1845 y su repercusi6n
en Argent.ina. 

La influencia de Francia e Inglaterra en el desarrollo -
de la Guerra Oriental y su participación en los asuntos de la 

13. Rosas, con el objeto de disfrazar su dictadura con un aire 
de democracia, mandaba cada año su renuncia a la legisla~ura,
la cual siempre, y a excepci6n de 1851. era rechazada. 
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Confederaci6n fueron ~videnciados con el bloqueo de 1845. Es
ta intervenci6n se present6 como la t:inÍéa medida capaz de re
orientar los asuntos políticos del Plata (establecer la paz)-. 
y la oportunidad de asentar la influencia de estas dos nacio
nes .en la regi6n. 

Las fuertes contradicciones que gener6 el régimen rosis 
ta con la ampliación de su influencia a· la Banda Oriental, a 
través de Oribe, se tradujeron en un fuerte freno a los inte 
reses de estas dos potencias. 

La n·egativa de Rosas por abrir· l?s ·ríos interio.re·s al_ -
comercio exterior y la.derrota de la· De.fensa signific6 para
Inglaterra ·el alejamiento del comercio,. sin la inte.rmedia- ~ -
ciftn de Buenos Aires. con el recién abierto Matto Grosso,. -
mientras que para Francia (abierta ené~iga del Restaurador)-· 
la caída de Montevideo constituy6 un serio peligro para sus
inter.eses comerciales y la sobrevivencia de su. influencia en 
la. regi6n·: 

Pero no fué la política de Rosas la tlnica causa que au~ 
pici~ la Intervención sino qtie las propias contradicciones -
internas de esto!O dos. paises fueron. razones importante·s p·ara 
llevar el 30 de abril de 1845 la expedición al Río de la Pl~ 
ta. 

Francia con el bloqueo de 1845 pretendía minar al régi 
men y crear islotes de residentes en donde el francés po-
bre ·~udiera emigrar. aliviar las tensiones sociales que el 
d·esarrollo econ6mico tornaba insopor·table". (14) 

14. Ferns Henry Stanley, Gran Bretafia f Arsentina en el si
~lo XIX, traducci6n Ramona deT V<;ille,ntroaucc16n Pedr? 5. 

art!nez, Mendoza, F:1cul tad de Filosofía y .Le tras, Inst1 tu -
to de Historia, 1965, 149 p., p. 11. 



Inglaterra, por otro lado esperaba al abrir los rios al 
comercio, obtener ganancias a corto plazo y obtener ávidos -
consumidores. 

Estas necesidades imperialistas junto con la amenaza.de 
muerte lanzada por Oribe desde Cerritos en contra de los re
sidentes extranjeros, constituyeron la coyuntura que lleva-
ria la Intervención. Sin embargo, y a pesar de las excelen-
tes perspectivas que presentaba la expedición, ésta sería un 
fracaso. 

El bloqueo al puerto de Buenos Aires no respondió a los 
prop6sitos con que fué establecido (ya que lejos de ejerce~
presi6n sobre Rosas· se levantó una fuerte reacci6n de los c~ 
merciantes ingleses establecidos en Buenos Aires contra la -
intervenci6n) además de que la empresa del Paraná no brindó-· 
ningún fruto económico ni político en el plazo previsto. In
glaterra no introdujo, como hubiera deseado, sus mercaderias 
además de que sus tentativas por crear una repüblica indepe~ 
diente no fructificaron y el esperado intercambio comercial
con el Paraguay se redujo a una simple entrevista de nego--
cios. Por otro lado, al ser derrotado su aliado Paz por el -
caudillo Justo J. de Urquiza, Francia no amplió su influen-
cia ni min6 el r~gimen rosista. 

De esta manera, y al no obtener resultados a corto pla
zo, el blo4ueo fu~ levantado: en junio de 1847 Inglaterra -
di6 por terminado el bloqueo y posteriormenle en 1848, a in~ 

tancias de ésta, Francia lo siguió. 
Sin embargo, y a pesar del poco ~xito de esta interven

ción, se produjeron serias consecuencias en la Confederación 
que aceleraron la caída del régimen rosista. La Intervención 
convirtió en una efimera realidad la. libre navegación de los 
rtos interiores y la nueva perspectiva económica planteada -
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con su apertura se convirti6 en la aspiraci6n coman de Monte
video Brasil y Entre Ríos en 1852. Adem§s evidenci6 al Lito-
ral como el punto neurálgico de la Confederaci6n y como la -
única zona capaz de oponerse al Restaurador, y produjo (al -
cargar Buenos Aires en las provincias y en los grupos popula
res y medios los efectos negativos del bloqueo) un serio ma--. 
!estar. Descontento que. s·e tradujo para 1852 en gran indife-
rencia, que aunada a los factores arriba citados auspiciaron
la caida del caudillo porteño, 

IV. La Guerra Grande 1838-185~. 

La acci6n de Rosas en la Guerra Grande abri6, como ant~ 
riormen te. se sefial6, un conflicto de perfiles internaciona·-: 

·Jes y evidenci6 la incapacidad dei r~gimen por reinstaurar -
la paz en la regi6n. 

Las causas que motivaron esta guerra y la participaci6n 
de Rosas en ella fueron múltiples y complejas. Por un lado,
la guerra represent6 una buena oportunidad para los paises -
vecinos de rehacer a su favor el mapa polltico de la regi6n: 
los limites no estaban precisados, debido a que los estados
modernos no se habian consolidado como tales, y era muy pos! 
ble que al iniciarse la contienda, Rosas pretendiera incorp~ 
rar a la Confederación los territorios que hablan formado -
parte del Virreinato del Rlo de la Plata. (15) Pero si los -

15. El gobierno bonaerense no había reconocido la Independen 
cia de Paraguay. En 1837 Rosas le declaró la guerra a Boli-7 
via pretextando que el presidente Santa Cruz auxiliaba a los 
unitarios que actuaban en las provincias norteñas argentinas. 
En verdad aspiraba a incorporar a la Confederaci6n a Tarija. 
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paises del ~rea vieron una excelente oportunidad en esta gue
rra, también Francia e Inglaterra, esta dltima en me~or medi
da, encontraron una excelente coyuntura para ampliar su in•-
fluencia en la región. La participación extranjera sin duda -
obedeció a cuestiones de tipo económico (necesidad de merca-
dos) pero también respondió a otras causas, como fué lu seduc 
ción que ejerció la ideología liberal sobre los jóvenes mont~ 
videanos. Para estos intelectuales, ligados mentalmente pero
también por sus intereses a los emigrantes europeos residen-
tes en ~ontevideo, Rosas y Oribe representaban el despotismo
y la barbarie. 

Por otro lado, la acción que se desarrollaba desde Monte 
video en contra del régimen resista (los unitarios argentinos 
junto con los franceses conspiraban desde la capital Oriental 
contra el Restaurador) estrechó los intereses del rosismo con 
el desarrollo politico de la Banda Oriental. (16) 

Sin embargo, fué la vinculación de Manuel Oribe con Juan 
Manuel de Rosas la causa que aceleró el conflicto: Rosas al -
reconocer a Manuel Oribe como presidente constitucional, a p~ 
sar que el cuudillo rebelde Fructuoso Rivera había asumido la 
presidencia el lo. de marzo de 1838, afirmó su postura contr~ 
ria a la tendencia que repres~ntaba Rivera; y dejó ver, tam-
bién, su casi segura participación en la vida oriental. De e~ 
ta manera, el 10 de febrero de 1838 lns fuerzas que habían f

ayudado a asumir la presidencia a Fructuoso Rivera (farrapos
riograndeses, emigrados argentinos y la escuadra francesa) -
presionaron para declarar la guerra al gobierno porteño. Las-

16. Montevideo fué la ciudad en el que el mayor número de -
exiliados argentinos se encontraba. 



capas cultas y los sectores dominantes de Montevideo tambi~n
se pronunciaron a favor de esta medida: apoyaron al unitario
M. Lavalle. verdugo de Dorrego, y auspiciaron la acción que -
desarrolló contra Buenos Aires en 1839. (17) 

La política franco-inglesa. por su parte. jugó un papel
prepbnderante en la guerra. Francia bloque6 el puerto de Bue
nos Aires desde marzo de 1838 hasta octubre de 1840. y ali:in
dose a Rivera contribuyó a la ca!da de Oribe. 

Gran Bretaña y Francia conjuntamente, nuevamente en 1845 
bloquearon al puerto de Buenos Aires, auxiliando militar y fi_ 
nancieramente al gobierno colorado de Montevideo. Estas accio 
nes cesaron entre 1849 y 1850. 

Pero si esta alianza anti-·rosista era fuerte, el Restau
rad~r logró recuperarse r~pidamente de sus primeras derrotas. 
sufridas por su aliado entrerriano Echague, al iniciar en --
·1840 una victoriosa ofensiva contra las fuerzas de Rivera. y
al levantarse, por la p.resión de los comerciantes ingleses e~ 
tablecidos en Buenos Aires, el bloqueo franc~s. Entre 1S40 y-
1841 Oribe, nombrado general en jefe del ej~rcito argentino.
derrot:6 al general Lavalle y en 1842 combatió en el Litoral a 
las provincias de Santa F~. Entre R!os y Corrientes. quienes
en su intento por debilitar.el dominio porteño se aliaron con 
F. Rivera. 

17. La oligarquía montevideana enriquecida por las rentas 
aduanales y el con•ercio que entraba por su puerto encontraba
en la política arancelaria bonaerense una fuerte competencia
y ·un serio peligro a sus intereses. Por otro lado, el Libera
lismo adoptado por las clases cultas e ilustradas de Montevi
deo, condenaba a la dictadura y a la represiOn del gobierno -
rosist:a. 
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En 1843 se intentó bloquear al puerto de Montevideo y el 
6 de diciembre de 1842, Oribe derrotó en la batalla de India
Jlluerta al caudillo oriental. Con esta victoria, y ante la hu.!_ 
da de Rivera, Oribe sitió a Montevideo, ihiciándose de esta -
manera, la prolongada defensa de la capital oriental. (18) 

Pero el triunfo rosista no fué definitivo. Frente a la -
inminente caída de Montevideo, las fuerzas antirrosistas si-
guieron luchando. En 1845, como se anotó, se inició una con-
tyaofensiva a través de la intervención anglofrancesa, y si -
bien ésta, como se ha mencionado, no logró su~.objetivos, si
evidenció los intereses que participaban en la guerra y reo-
rientó algunos, como los de Entre Ríos, que todavía para es-
t:as fechas no se habían radicalizado. (19) 

La Guerra Grande finalizó el 8 de octuhre de 1851. En j~ 
lio de 1851 el ejército entrerriano al mando del oriental --
Eugenio Garzón y comandada en los hechos por Urquiza, entró -
en el territorio oriental. Oribe depuso las armas sin comba-
t:iL 

Los intereses extranjeros que habían participado en la -
guerra encontrarían respuesta: resultado del conflicto del -
Uruguay quedaria endeudado con las naciones extranjeras, pri~ 

18. El lo. de abril de 1843, Juan M. de Rosas intentó blo---
quear Montevideo; si no tuvo éxito se debió a la intervención 
de la flotilla británica. John Brett Purvis, comodoro inglés, 
creia que la toma de Montevideo por Oribe significaria la am
pliación de la influencia rosista a la Banda Oriental. 
19. Oribe en repetidas ocasiones pudo tomar la capi·tal orien -
tal. 

51 



cipalmente Francia, y permanecería bajo la tutela del Imperio 
Brasileño por varias décadas. (20) 

La acción también aceleró el derrumbe del régimen resis
ta. Su caída si bien obedeció a la coyuntura regional, respo~ 
dió antes que a nada, al cambio de fisonomía que babia sufri
do el país y a las contradicciones generadas por el mismo ré
gimen de Rosas. 

Para 1852, la economía del país, y en especial la del Li 
toral, a pesar de continuar bajo el dominio del capital come~ 
cial, había evolucionado en formas m&s avanzadas que le permi 
tieron ~nfrentarse al monopolio porteño a través de un caudi
llo de envergadura: Justo José de Urquiza. Esta situación ro~ 
pió, adem&s el esquema de dominio de la pr·ovincia porteña. 

La incapacidad de Rosas para controlar el conjunto del -
territorio, lo condujo a involucrarse en constantes guerras,
que contradictoriamente, lo llevaron a su ruina. 

20. Se firmaron en octubre de 1851 cinco .tratados en los que
se asentaron los puntos de alianza, extradición, comercio y -
límites. En este altimo y en el de prestación de socorros, el 
Uruguay quedó en franca desventaja: Brasil se comprometió a -
dar un subsidio de 60,000 patacones a .cambio de que el Uru--
guay se declarara deudor del préstamo realizado por el parti
cular Barón de Mau&, Estos préstamos fueron garantizados per
las rentas orientales y en especial por los de la aduana. En• 
síntesis se hipotecó la Onica renta fuerte de la naci6n y ~e
dependió, de esta manera, en el futuro del subsidio brasileño 
para el pago del presupuesto del estado. 
Por otro lado, en el tratado de límites se cedieron, al esta 
blecersP la línea divisoria norte por el río Cuareim, los de 
rechos ganados por la Banda Oriental en 1777 y se reconoció~ 
también la navegación exclusiva por el Brasil de la laguna -
Merin y el Río Yaguarón. 



Cuarto Capitulo 

Una polltica econ6mica orientada a impulsar 
la ganaderla portefta 

I 

El triunfo del federalismo portefto ampli6 las pos.ibi1ida 
des de acceso al grupo ganadero salad~ril a la apropiaci~n de 
los medios de producci6n al tiempo que le permiti6 alcanzar -
una mayor cuota de poder polltico por sobre otras clas_es y -
grupos bona~renses y provinciales que lo.disputaban. Con. el -
ascenso de Rosas a la gubernatura en 1829, se inici6 una poli 
tica destinada a asegurar y ampliar los beneficios en. favor :
del grupo de.l que l!l era caudillo y representante; la protec
ci6n· del saladero y la puesta en circulaci6n de. tierras b.ara
tas para ~a estan~ia se convirtieron en los ejes centrales de 
su polltica econ6mica. 

¿Pero c6mo ful! posible que Rosas pudiera desarrollar u.na 
poli ti_ca econ6mica que tendi6 a pasar por al to los intereses -
provinciales? 

La polftica.econ6mica que ful! fijando Rosas, estuvo ---
orientada principalmente a impulsar la ganaderla extensiva, -
beneficiandose de la·s condiciones de explotación tradiciona-
les cfn el area, las cuales permitlan obtener altos. rendimien
tos con escasa inversi6n. La inexistencia: de un mercado inte:r. 
no, la no convergencia de intereses provinci.ales y el predom.!_ 
nio del capital comercial limitaron el surgimiento de formas
de producci6n ma~ avanzadas. Las estructuras latifundistas.-
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el carllcter depredatorio de la explotaci6n pecuaria fueron ras 
gos heredados de la colonia a los que se sumaron los efectos -
devastadores de las guerras y la fractura de los circuitos co
merciales existentes en el periodo pre-independiente. Estos a~ 
pectos no contribuyeron, por tanto, a superar la desarticula-
ci6n y falta de coherencia del sistema econ6mico en su ·Conjun
to. 

Por otra parte, como se señal6 en pllginas anteriores, los 
intereses porteños no renunciaron jamlls a ejercer e.l monopolio 
del ~ntercambio comercial, controlando la producci6n exporta-
ble y convirtiéndose en el centro de abastecimiento de los pr2 
duetos importados del extranjero. Esta tendencia pudo en mu--
chos momentos encontrar coincidencias con el proyecto ganadero, 
hecho que permiti6 que durant~ el periodo rosista Buenos Air~s 
reforzara su predominio. (1) 

Como atinadamente lo señala Leonardo Paso, Buenos Aires,
"al poseer el Gnico puerto habilitado al comercio exterior si-
gui6 siendo la intermediaria entre las provincias del interior
y del litoral, y los mercados de ultramar. Una parte d~sprecia
ble _de los artfculos. del ext:erior iban a pasar a los mercados -
provinciales. En 1837, por ejemplo, cerca del 40% de los art!c~ 
los textiles tratdos a Buenos. Aires. fueron '_reexp·ortados ·al Int!!., 
rior, en donde también .se distribuyeron mlis del 25\ de los res
·tantes productos de flibrica"·. · (2) 

1. Buenos Aires se convirtió (a través de las Reformas Borb6ni
_cas y de su privilegiada situa·ción geogrli·fica) en la jntermedia 
ria natural de la producción exportable del interior y en el _7 
centro de abastecimiento de los productos importados del extr•n 
jero. Esta situación, que la convirti6 en el centro polftico _7 
del pals, se acentuó después de la Guerra de Independencia con
la formación de las clases-económicas fuertes del puerto. 
2. Paso, Leonardo, Rosas.Realidad y Mito, 3a. ed., Buenos Aires, 
Ed. Cartago, 1972, 133p., p. 3~5. 
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Buenos Aires enviaba asimismo· al Interior "grandes .:an
tidades de azGcar, yerba raate, tabaco, hasta trigo y harina. 
A cambio de estos artículos, en su mayoría de manufactura e~ 
tranjera, las provincias remitían a Buenos Air·es: carne, la
na, sebo para reexpbrtar. De estos Qltimos los mAs importan
tes alimentos, licores, vino, frutas, .tabaco, yerba mate y -
tejidos ordinarios". (3) Así también Buenos Aires acaparaba
la sWlla de las rentas de la aduana, producto ~el intercambio 
comercial eran. monopolizados por la provinc-ia. "Las rentas • 
aduanales representaron entre 1822 y 1829 el 80\ de los in-
gresos de la provincia, en este s~ntido, al poseer la fuerza 
económica, Buenos Aires se convirtió en la Qnica provincia -
capaz de montar un aparato de estado, y por consecuencia, de 
costear los. recursos necesarios para imponer por la fuerza 
sus intereses". (4) 

Expresión de los intereses de la oligarquía portefia, p~ 
seed.ora de un puerto pr"opio y de la producci6n pecuaria .des -
tinada al comercio exterior la pol~_tica econ6mica de Rosas -
privilegió el beneficio econ6mico de este sector a costa ·de·-. 
_la integraci6n real que respondiera a un proyecto genuiname!!: 
te nacional. Dentro de este marco. s6lo podria producirse -
cuando pudiera imponerse el predollllínio del modo de produc--
ci6n capitalista, y átln entonces se verta limitada por las -
implicaciones de un proyecto capitalista dependiente·; 

I. Rosas y la pol!tica de t_ierras. 

En la ~poca de transici6n que sigui6 a la Independencia 

3. Burgin Miron, Qp. Cit. p. 345 
4. Chiaramonte Juan Carlos Op. Cit_, p. 77. 
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la tierra constituy6 el medio fundamental de enri.qu"'cimiento. 
Ademds en el caso particular de Buenos Aires, el vuelco hacia 
el campo de algunos capitales acumulados en torno al comercio 
fu~ una característica esencial del periodo. Estos grupos~ -
junto con aquellos sectores militares o caudillescos que se -
ligaron a las fuerzas politicas del n.uevo orden, exigieron. la 
disponibilidad de tierras baratas a su alcance ya fuera como
retribuci6n a su participación en la lucha o como via legiti
ma de acumulación. 

En consonancia con ello, el Restaurador dict6 una .serie
de medidas encaminadas a proporcionar a los estancieros gran
des extensiones territoriales y utilizó tambi~n la tierra co
mo pago de servicios ·y como recurso polltico. Apoyándose en -
el Decreto de Viamonte, Rosas abri6 la puerta a la donaci6n ~ 
de tierras de la linea de frontera del Azul y repartió tie--
rras entre los que combatieron contra los amotinados del lo.
de diciembre de 1828. (S) Esta tierra fu~ distribuida a pesar 
de que era ocupada por enfiteutas. A· éstos se les present6 la 
alternativa de conservar sus tierras (siempre y cuando' hubie
sen cumplido la minuciosa reglamenta.ci6n y hubieran sido pun
tuales en sus pagos) o recibir una problemlitica indemnizacHln. 
(6') 

S. Viamonte abri6 las donaciones de la frontera Azul· con el -
objeto de proteger los limites de la provincia de la incur--
si6n de los indios r para reorganiza~ las milicias que guarda 
ban los fuertes. Se restablecieron con este propósito las mer 
cedes de suertes de estancias las cuales obli·gaban a los agra 
ciados, principalmente familias que hablan quedado en la mise 
ria a causa de la guerra, a trasladarse a·1 lugar dentro del :
t~rmino de un año. A los diez años cumplidos se les entregaba 
la tierra en propiedad. 
6. La indemnización consistla en proporcionar una o dos suer
tes de estancia en propi~dad, sin embargo no se fij6 los cam
pos para ubicar)as, ni el.~iempo para realizar la permuta. 
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En realidad pocos enfiteutas pudieron cumplir con los r~ 

querimientos del ~obierno y raro ful! el que pudo conservar -
sus tierras. Con relaci6n a la indemnización, según la dispo
sición legal, se resolvería cuando el gobierno tuviera la bu~ 
ria voluntad de hacerlo. 

El 8 de noviembre de 1832 se dictó una nueva reglamenta
ci6n contraria a la enfiteusis rivadaviana. Esta disposición
exigia la puntualidad en ·el pago del canon y establecía que -
c_ualquier tardan.za o violación equivalia a la perdida del do
mi~io tot~l o del derecho de.preferericia, segdn el caso. El -
pago·debia·hacerse detitro ·de los tres meses f~ltantes del afio 
vencido,·. concediendo en ú 1 timo caso una pr6rroga con .in ter.l!s -
del S'l.. Los denunciantes_ pagarian por adelantado y la toma de-

· posesión no podia exceder de seis mesés. 
Con,esta~ medidas, Rosas prácticamente di6 fin a la enfi

teusis rivadavi~na y por lo tanto retrasó cualquier intento de 
colonización y desarrol"lo de la agricultura. 

Estas medidas fueron seguidas por otras, todas tendie!!_ 
tes a favorecer el abasto de tierras al grupo estanciero en -
formación. En 1832, como se señaló, se desarrolló una expedi-
ción al desierto que amplió la frontera hasta la isla de Choe
le Choel sobre el rio Negro, punto clave en las comunicaciones 
entre los indigenas pampeanos y los de la Patagonia. Esta exp~ 
dici6n con la aplicación siste~ática de una política de alian-. 
zas -con algunas parcialidades in'dias. a~eguró • por un lado. - -
una mayor estabilidad de la frontera mientras que, por otro, -
permitió repartir ~ierra entre las milicias de Rosas y algunos 
federales porteños. La ley del 10 de mayo de 1836 abrió nueva
mente la discusión sobre la ti~rra pdblica: se •najenaron 
1500 leguas que estaban dadas en enfiteusis y baldios que per-
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tenecran al Estado. Aunque las tierras ocupadas por enfiteu-
tas no podian venderse a otras personas sino a las mismas que 
poseian, ni tampoco podría obligarse a éstos a comprarlas sin 
su voluntad, el articulo So. anunciaba que el canon •erI~ 
aumentado ~l doble y que tendria que ser pagado en moneda co
rriente. Indudablemente la disposici6n violaba la ley de 1828, 
pero dejaba claro cuales eran ias ~endencias preponderantes -
en esta materia. A trav~s de estas medidas, Rosa~ aseguraba -
la tierra para la expansión latifundista en aras del desar;ro-· 

.llo de la clase que representaba. 

II. La estancia: cenero brodu~tivo gariadero, 

Al procurar adaptar la producción a los ·r~querimienios -
del mercado externo, la ganadería. suf:riis u.na serie de trans-
formaciones: el avance y consolidación de la estancia como -
unidad productiva básica, fué una de las principales noveda-
des que de ello resultaron, 

El creciente peso de la presencia del Rio de la Pl~ta en 
el conjunto del sistema colonial español y la paulatina aper
tura comercial al puerto de Buenos Aires, fueron fenómenos -
contempor~neos al advenimienta de la llamada ·~poca de cue--
ros" en la zona. Desde mediados del siglo XVIII en adelante, -
se iría perfiian~o, cada vez con mayor cl~ridad, el destino -
ganadero exportador de la región del Plata. Aunque las forcias 
depredadoras caracteriz~ron poi largo tiempo a esta explota~
ci6n, de todos modos la expansión de la producción conllevó -
la necesidad de racionalizar la ex~lotación pecuaria y la ha
cienda cimarrona fué cada vez mPs escasa. 
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Segcln Emilio A. Coni "hacia 1720 no quedaba ya práctic.!!_ 
mente ganado cimarr6n y toda la hacienda tenfa dueño. Sur
ge entonces el rodeo como forma básica de la crianza de la -
hacienda y la estancia se consolida como unidad de produc--
c i 6n ". ( 7) 

De esta manera, la estancia nació, como respuesta a la
necesidad de mejorar la organización de la ganadería y se -
conformó como gran propiedad territorial que cont6 con uní-
dad administrativa y trabajadores. 

Durante el siglo XIX, y principalmente durante el per!~ 
do rosista, la estancia se convirti6 en una de las activida
des ~ás lucrativa del período postindependiente: la ganade-
r!a extensiva no requiri6 de fuertes invel'.siones mientras 
que la protecci6n decidida que le brind6 a la actividad el -· 
gobierno de Rosas, hicieron a ésta un negocio de enormes 
perspectivas. (8) 

Durante esta época (1829-1852), la tierra, elemento in
dispensable en la constituci6n de la estancia, en general. no 
se pag6 o fu~ adquirida a muy bajo precio. Rosas sustituy6 -
la enfiteusis rivadaviana por la entrega en propiedad a gen
te que adquiri6 a muy bajo costo y sin mayor exigencias de -
colonizaci6n.Lapermanencia ue la fuer=a d~ trabajo, fué ase 

7. Citado en Halperin Donghi Tulio. Revolución ... p. 61. 
8. Rosas estuvo vinculado a la estancia productora de vacuno 
criollo. Este centro productivo fué la columna vertebral de
la economía bonaerense durante casi toda la primera mitad -
del ~iglo XIX. Producía carne y sus derivados para el consu
mo interno y para la exportaci6n. La estancia incol'.por6 al -
saladero. Este producía tasajo para los esclavos brasileños. 
Su conformaci6n fué muy parecida a la de la estancia. 
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gurada a través del endeudamiento de los peones con la pulp~ 
ria de la estancia y de "agregados" que realizaba alguna ta
rea por comida y vivienda. 

El ~echo de que los estancieros tuvieran en sus manos -
el poder judicial local y la policla rural sujetaba a la --
fuerza de trabajo a formas de coacciOn extraecon6mica, las -
cuales se apoyaron en la existencia de disposiciones como -
aquellas establecidas en contra de la vagancia que castigó -
con la prisión a todo aquel que no tuviera la "papeleta de -
trabajo" de su patrón. De hecho, la llamada Ley de Vagos de-
1821, proporcionó gran cantidad de. hombres a las milicias e~ 
cargadas de guarecer a las estancias de los ataques de los -
malones. Este tipo de medidas, no hay duda, además de contr~ 
huir a reorganizar a la sociedad e imponerle un orden, con-
tribuyeron además a facilitar el funcionamiento de la estan
cia~ En una carta diri~ida a un juez de paz Rosas di6 ins--
trucciones sobre la manera en que éste deberla vigilar el -
trabajo de los peones: "que debe a U. servir de regla para -
que al revisar precisamente cada 30 dlas las caballadas, les 
hable en ese mismo sentido, los corrija lo que no les acons~ 
je y prevenga lo que también corresponda de conformidad rem~ 
diando los males que advierte". (9) 

La ausencia de inversión, tecnificación y mano de -
obra especializada, limitaron un mayor desarrollo producti-
vo. La estancia desarroll6 una ganaderla extensiva ya que la 
explotación de vacuno criollo no requerla de un gran esfuer
zo: trabajaban peones, esclavos negros .. capataces y algunos -

9. Rosas, Juan Manuel de, Instrucciones a los Maaordomos de
Estancias, Biografla del dictador por Don Pedro e Añgelis.
notas y comentarios del Ingeniero D. Carlos Lemié, Ed. Ameri 
cana, Buenos Aires, 1942, 120 p. p., 15 -
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trabajadores especializados en la doma y en la yerra del gan~ 
do. Esta mano de obra era requerida en poca escala pues bast~ 
ba Qnicamente un hombre para el cuidado de mil cabezas de ga
nado. Sin embargo, requiri6 de mejores condiciones de suelo,
y:i que era indispensable contar con aguas permanentes: "los -
arroyos y en el sur las lagunas no sólo sirven para abrevar -
el ganado sino 'llle son imprescindibles para ac0rr?.lar en el -
momento de separar los rodeos". (10) 

En la estancia también existia cierta divisi6n de traba
jo: habta recogedores de cueros, capataces, ayudantes y rond~ 
dores. La crianza Je animales se realizaba en rodeo y en las
noches, a falta de alambrado y de delimitación precisa de la
propiedad, existian rondas nocturnas que vigilaban en campo -
abierto. Para evitar robos se marcaban las reses. Rosas con ~ 

respecto a la señalaci6n nos dice: "son tan importantes que -
es por demás decirlo. Al efecto debe cuidarse de que no haya
animales sin señal, a no ser que fuere por causas del tiem--
po ... al señalar, debe cuidarse del modo más escrupuloso de -
que no se señale alg11n terreno ajeno". ( 11) 

La parici6n del ganado era una de las actividades más r~ 
levantes de la estancia ... " en esta debe haber el más grande
de los cuidados, porque en esta consiste las ventajas de una
estancia: es el cuidado de las pariciones". (12) 

Juan Manuel de Rosas en Las Instrucciones a un Mayordo-
~ se muestra muy preocupado del orden, el ahorro y la ad
ministración de la estancia y en cambio evidenciará un total-

10. Halperin Donghi Tulio, Revolución ... p. 36. 
11. Rosas Juan Manuel de, Op. cit., p . .>8. 
12. Ibidem., p. 41. 



desinterés por realizar cualquier mejor!a ref•rente a las -
condiciones de la estancia, a la calidad del ganado y a la -
técnica ganadera. Las tecnicas utilizadas en la estancia fu~ 
ron de tipo doméstico.: "los cueros se estaque aran bien, como 
he enseñado. Se sacaran de la estaca cuando estén secos, y -
si el lomo está duro se mojará bien con. un trapo por el lado 
del pelo y luego que esté blando, se doblará, y se apretará, 
y estando ~eco se .guardarli en la pila. En verano y en prima
vera cada. quince d!as se sacudirán y en invierno y en otoño
cáda mes. La polilla se matará al sacudir si es que tienen.

·oebe cuidarse de hacerle los recortes de la cola.y el cogote 
conforme yo les he enseñado y debe ser. La grasa y carne que 
tengan se· les descarnarli al estanquearlos". (13) 

Con relaci6n al mejor aprovechamiento de los productos
derivados de la ganader1a se trat6 también que no se desper
diciara ningün derivado de la res: la carne y la grasa (que
no se destinaba a la exportación) era consumida.por la esta~ 
cia, y aan se advert1a que respecto a las reses muertas: 
"los ·recogedores deben tener especial. encargo para que.avisen 
de cualquier animal muerto que vean en el campo siempre deben 
llevar los cuchillos afilados .para sacarles el cuero". (14) 

La explotaci6n de"la estancia seco~ 
virti6 por su rentabilidad y por la protección de Rosas, en -
la ·piedra angular de la prosperidad porteña. Como apuntllb!_ 
mos, su explotación, sin embargo, no auspició la transforma-
ción de las fuerzas productivas ni de las formas de produc--
ción y conserv6, en cambio, formas de producción con marcado-

13. Ibidem., p. 57. 
14. Ibidem., p. 36. 



acento precapitalista¡ como el pago de servicios en especie
y las coacciones extraeconOmicas, entre otras. 

Sin embargo, ya en la estancia productora de vacuno --
criollo del periodo rosista, se empezO a fraguar una nueva -
etapa ganadera en la que se transformar!an determinadas t~c
nic.as productivas: como consecuencia de la competencia que -
ejerciO l.a Banda Oriental y la regi6n Riograndense sobre la
gana~er1a porteña y como respuesta a la ampliación del •ere~ 
do mundial a finales de lé primera mitad del siglo XIX, se -
introdujo en el:sur de la provincia de Buenos Aires la cr1a
de ganado lanar, expresi6n justamente de estas nuevas tende!!_ 
cfas. (15) 

Ill. L~ ~u~editaci6nde la ~gricultura y la industria a la -

prioridad ganader~. 
La pol1tica que marco R·osas en relaci6n a .la agricultu

ra y a la industria estuvo caracterizada por su tibieza y - -
falta de impulso. Esto se debi6, e~ gran medida, a que lag~ 
naderia era la mAs fAcil y redituable v!a de acumulaci6n de
capita!. 

Al adoptar esta opciOn, Rosas echaba por tierra las pr~ 
puestas unitarias de la ~poca en torno a la industria para -
formular un proyecto alternativo •. El grupo de Rosas, forta
lecido gracias a la nueva relación comercial con el exterior, 
bregaba por conservar, entre otras cosas, las concepciones -
monopolisticas de ~radici6n colonial, una pol!tica de tie--
rras tendientes a crear grandes latifundios, mientras los --

15. En las instrucciones que dictó Rosas en relaci6n al mane 
jo de ~sta se observa como su explotaci6n requeria de •ayor7 
cuidado y de cierta especialización de trabajo. 



unitarios, y en concreto los rivadavianos, pugnaron por rom
per estas estructuras coloniales y por hacer del comercio y
del proyecto industrial las veletas productivas del pats. 

El proyecto de la expansi6n ganadera parecta en cambio
una .respuesta más acorde con el desarrollo de las fuerzas -
productivas existentes, mientras que parecen no haber existi 
do condiciones suficientes para la implantaci6n de la agri-
cultura y la industria, actividades que sin duda se hubieran 
revestido en favor de la transformación de dichas fuerzas -
productivas. 

Al ser derrotado este grupo de intelectuales rivadavia
nos, sin duda por la falta de coincidencias entre su proyec
to y el desarrollo materi~l la ganaderia no s6lo pas6 a ser
la actividad prioritaria, sino que al mismo tiempo influyo -
para que se descuidaran otras actividades. 

Pero si bien es cierto que el predominio de los salade
rist.as les permiti6 des"arrollar una polltica pro-ganadera, -
hubieron también otros facto.res que limita ron el desarrollo-· 
de la agricultura y la industria. Concr~tamente la existen-
cia de barreras aduanales interiores, el control comercial -
por parte de un grupo reducido de personas que monopolizaban 
el intercambio y la inexistencia de un mercado interno limi
taron cualquier intento. de desarrollar la agricultura y la -
industria. La agricultura no pudo rebasar los reducidos Um!_ 
tes de sus mercados locales y la artesanla, ante una demanda 
limitada por la propia situaci6n precapitalista y avallasad~ 
ra por la competen~ia de los produétos importados, se desin
tegraba sin tener .el suficiente estimulo para poder pasar a
formas más avanzadas de producci6n. 

Hubieron además muy pocos esttmulos para el desarrollo
de la agricultura y la industria durante la primera mitad --
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del siglo XIX, y al no ser estas actividades complementarias 
de la ganaderia o atractivas para la inversión; el interés -
por ellas fué prácticamente inexistente. 

¿Pero cuál fué especificamente la politica de Rosas ·an
te estas <los actividades? 

Rosas decididamente protegi6 a la producción pecuaria,
y en base a esta premisa, desarroll6.su política económica. 

Mis adn, en las condiciones imperantes el desarrollo de 
la agricultura entraba en contradicción con los intereses g!!. 
naderos. La necesidad de los ganaderos de poseer tierras ce!_ 
canas a la ciudad, que le permitieran bajar su alto costo de 
transporte y convertirse en una empresa rentable, imponian -
que se confinara a la agricultura a lugares secundarios. 

A pesar que se dict6 una ley proteccionista en 1835, 
que pretendia, en teoria, defender a la producción nacional
del trigo y las harinas importados, la agricultura siguió s~ 
friendo de la falta de protección para defenderse de la com
petencia <le estos articulas que solian ser más baratos y de
mayor calidad. (16) 

También la incipiente industria porteña contaba con la
fuerte competencia de los productos extranjeros, que al ---
igual que en el caso de la harina y el trigo, eran de mayor-

16. La Ley Arancelaria de 1835, que se presentó como una ley 
proteccionista de la agricultura y la industria, en realidad 
nunca cumpli6 con esta finalidad: la agricultura fué olvida
da en aras de los intereses de los estancieros y grandes co
merciantes. Rosas decidi6 afectar a otros sectores en lugar
de cargar los efectos negativos del bloqueo al grupo que re
presentaba: los gravámenes de importación establecidos con-
el propósito de proteger a la agricultura y la industria, 
fueron reducidos con el objeto de generar un gran intercam-
bio comercial capaz de restablecer la renta aduana!, fuerte
mente disminuida durante el bloqueo de 1838. 
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calidad y en ocasiones m~s baratos. Esta actividad nunca fué 
realmente protegida, y a pesar de las leyes de 1835, sigui6· 
compitiendo en total desventaja con los productos manufactu· 
rados extranjeros. De esta manera, los talleres (qt•e para - -
1852 sumaban alrededor de 500) y que estaban dedicados a la
elaboración de vestidos, artículos de tocador y muebles, so
brevivieron penosamente, sin posibilidades de ampliación pr~ 
ductiva. 

I\'. !,.a Ley Arancelaria de -~una medida financiera p·ara -
ganar a2oyo político. 

La política arancelaria de Rosas se caracterizó no sOlo 
por apoyar a la ganadería y por proteger los intereses del 
grupo fuerte porteño, sino tambi~n los de los grandes comer
ciantes dedicados a la .exportación e importación. Por tanto,. 
en lineas generales esta política se orientó, a reducir los
impuestos de la sal y del ganado trasladado a la ciudad y a
tratar con especial consideración a las industrias de .. cuero, 
carne y de sombreros. 

Rosas al no gravar los principales productos de export!!_ 
ción e importación (cueros-telas) y al asegurar con su polí
tica librecambista gran parte de la renta aduana! y el inteE_ 
cambio comercial, Rosas protegió a los comerciantes nativos
e ingleses que controlaban el comercio exterior y monopoliZ!!_ 
ban el comercio con el Interior del pa!s. De esta manera --
pues, se aseguraban los ingresos y se proteg!a a los grupos
c9n los que estaba vinculado el Restaurador. 

Sin emba~go esta política arancelaria, preocupada por -
generar un fuerte intercambio comercial, produjo un serio m~ 
!estar en el Litoral. 



En la Mesopotamia se había gestado un fuerte resenti--
miento contra Buenos Aires debido a que a pesar de las lar-
gas luchas por el respeto al autonomismo, el puerto insistía 
en desconocer los intereses locales. El Litoral bregó si~ -
éxito, como se anotó en páginas anteriores, por una política 
arancelaria proteccionista que la defendiera de la competen
cia de los productos importados. Pedro Ferré, exponente del
proteccionismo y del constitucionalismo en el Litoral, luchó 
por que la industria del calzado, ropas, muebles y otros ar
tículos, recibieran protección a través de una política ara~ 
celaria más equitativa·. Ferré consideraba que la libre comp~ 
tencia constituía un peligro para las industrias locales, y~ 
si bien éstas habían sobrevivido a las sacudidas de la Revo
lución de 1810, "no podían seguir existiendo en un mercado -· 
cuyos precios eran determinados por el costo de la produc--
ción de los países extranjeros." (17) 

La oposición del Litoral a la política porteña consti-
tuía un peligro para la paz; su fuerza opositora gravitaba -
creando una seria amenaza para los ganaderos. Este tem_or dió 
lugar a que Rosas dictara la Ley Arancelaria de 1835 que ap~ 
recta como una ley que limaba las asperezas que habían prov2 
cado la pol!tica arancelaria porteña. Esta Ley se presentaba 
como una política fiscal protectora de la producción nacio-
nal, principalmente de la agricultura y de algunas artesa--
n!as. Rosas trataba a través de estas ~edidas de obtener --
adhesiones a su Federalismo y de crear una base de apoyo a -
su recién iniciado segundo periodo de gobierno. Y en efecto, 
el Restaurador pudo conseguir algunas bases de apoyo entre -
los grupos protegidos (pequeños artesanos, clase media y ---

17. Burgin Miron, Op. Cit., p. 293. 
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agricultores) y momentáneamente se convirtió, como atinada-
mente señala M. Burgin," en el mas argentino de los goberna!!_ 
tes porteños, en realidad en el anico gobernante que habla -
antepuesto los intereses de la naci6n al de los comerciantes 
extr_anjeros." (18) 

A pesar de la intenci6n polltica de Ja Ley, un análisis 
más detenido de la misma, nos demuestra que ésta trascendi6-
su imagen proteccionista para convertirse en un triunfo de -
los saladeristas, terratenientes y grandes comerciantes por
teftos. La Ley, destinada también a recaudar impuestos fisca
les, descarg6 su fuerza sobre los consumidores. Estos sufri~ 
ron los efectos de la reforma arancelaria al aumentar Rosas
los impuestos de importación, y olvidar por otro lado los de 
exportaci6n. Con esta acción evidentemente los intereses de
los grupos exportadores (ganaderos y grandes comercjantes) -
fueron protegidos, al no ser gravados los cueros y los demás 
prod.uctos de la ganaderla. 

La Ley en realidad fué una medida proteccionista moder~ 
da y de corta duración. Su vigencia estuvo supeditada a los
intereses del grupo de Rosas y a las fluctuaciones econ6mi-
cas y pollticas que sufri6 el pa!s. La protecci6n que reci-
bieron algunos artículos como el trigo y el calzado fué olv! 
dada durante los bloqueos extranjeros de 1838 y 1845 cuando
la renta aduanal, fuente principal de ingresos, se redujo n~ 
tablemente. 

De esta manera los gravámenes que se incrementaron en -
un 2i en 1837, se pajaron en 1840 durante el bloqueo de 1838, 
y en 1845 con el nuevo bloqueo, se utili z6 el mismo sistema-

18. Ibidem., p. 308 



de reducción. Sin embargo, la agricultura y la industria reci 
bieron cierto beneficio que las alejó moment~neamente de la -
ruina. 

La Ley aduanera permitía mantener cierta artesania y produs 
ci6n doméstica, pero no servia para impulsar mayores transfo~ 

maciones. Cabe señalar que durante esta época se habian difu~ 
dido pequeños talleres de calzado, roperta, ·talaóarteria., he-
rreria, carpinterta, para abastecer en gran parte a las tro-~ 
pas de Rosas . 

. La Ley establecta dos tarifas: una de ellas comprendía a 
los articulas que no pagaban de importación y se aplicaba so
lamente a los arttculos en cuya producción sobresalta la pro
vincia. La otra tarifa prohibía la introducción de trigo, 
siempre que la fanega no alcanzara 50 pesos y otros frutos de~ 
la agricul~ura. Se fij6 una tarifa del soi al bronce y al ac~ 
ro. Se gravó con un 35% el calzado, la ropa hecha, muebles, -
vinos, alcoholes, tabaco y algunas manufacturas. Las importa
ciones terrestres fueron declaradas libres de derecho, con -
excepción de la yerba mate y los cigarros. 

Se mantuvo la tarifa básica del 4t para las exportacio-
nes, gravándose Gnicamente los metales con un 10% más. Los -
cueros pagaban un peso y el impuesto de un peso para el quin
tal de sal se redujo. 

De esta manera, la Ley apareció corno medida financiera-
politica destinada ante todo a defender los intereses del gr~ 
po del que Rosas era caudillo. El carácter de defensor de la
economta nacional que se le ha atribuido a Rosas por algunos
de los historiadores revisionistas pierde todo sentido ante -
el estudio de la Ley. 

La polttica de Rosas estuvo muy lejos de defender las 
producciones nacionales. Su política se caracterizó por un li 



brecambismo que afect6 seriamente a las producciones naciona
les locales: ·~istinta hubiese sido la situación de adoptarse 
una conducta de eliminación de barreras interiores y al mismo 
en las relaciones exteriores como muchas veces ocurri~ en la
historia del capitalismo". (19) 

V. Inflaci6n y libremisión, ejes de la politica financiera. 

Cuando Rosas asumió la gubernatura de Buenos Aires la 
provincia se encontraba sumida en una fuerte crisis financie
ra. Las constantes guerras,·la pobreza del pats y la escasez
de capitales habían generado un desequilibrio financiero que
se caracterizaba por el endeudamiento y la falta de liquidez
del erario. 

El Banco Nacional, para estas fechas, babia aumentado su 
deuda a $18 millones, l·a tesorerta su déficit a 7 y circula- -
ban, generando inflaci6n, alrededor de 7 millones de pesos -
sin respaldo. 

La crisis financiera, de esta manera, se convertia, des
de los inicios del gobierno de Rosas en uno de los punto~ ne~ 
rálgicos que requer!an pronta atención. Rosas tendrta que en
contrar una solución que les permitiese resolver dos objeti-
vos al mismo tiempo: alejar la bancarrota de Buenos Aires y -
proteger los intereses de su grupo. 

El Restaurador encontró en el ejercicio de una pol1tica
austera y estricta (preocupada por mantener el esquema vigen
te existente de la.distribución de los dividendos nacionales) 

19. Paso Leonardo, Op. Cit., p. 87. 
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y en la emisi6n ae billetes sin respaldo y en la polttica in
flacionaria, los mecanismos para resolver los problemas finan 
cieros cuidando de hacerlo sin sacrificar los intereses con -
los cuales se hallaba comprometido. 

Al favorecer la inflación, la polttica de Rosas contri-
bufa a parar las tendencias deflacionistas, y al autorizar la 
ernisi6n irrestricta de billetes impedia el restablecimiento -
de la polttica "orista" planteada por Viamonte, privilegiando 
entonces los intereses ganaderos saladeristas y los de aque-
llos sectores de comerciantes tradicionalmente vinculados al
capital especulativo. Al mismo tiempo la inflaci6n servra co
mo estímulo a las actividades vinculadas con el comercio de -
exportaci6n, en detrimento de otras corno la industria y la -
agricultura. 

La forma en que Buenos Aires hechó mano a la inflación -
sin duda contribuy6 a que pudiera escapar de la ruina finan-
ciera, pero se desarrolló a un ritmo sumamente acelerado: "En 
más de once años emite cerca de Sl09 980 854. En mayo de 1836 
el circulante de la provincia alcanza $15 283 540 y al cierre 
del año de 1851, Oltimo año completo de gobierno, la cantidad 
de papel moneda que habfa en circulación a más de 125 millo-
nes de pesos". (20) 

Este dinero sin respaldo, por otro lado "no imponra a la 
Tesorería ninguna carga adicional en forma de intereses y --
amortización, y posibilitaba además, la reducción de la deuda 
pOblica de la provincia en una proporción que hubiese sido i~ 
posible con el dinero estable y finalmente permitió a Rosas -

20. Burgin, Miron, Op. Cit. p. 277 
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mantener su gobierno sin extender la carga de impuestos al -
sector ganadero". (21) 

Con el prop6sito de dotar de ingresos al erario, Rosas -. 
acompañó al emisionismo de otras m~di<las complementarias aun
que de menor importancia: la venta de bonos impagos y el 
aumento de los impuestos fueron las más significativas. 

La venta de bonos impagos, sin embargo, no fué bien reci 
bida en el mercado monetario debido a que el pats no ofr.ecta
grandes garantias de inversión. "En vista de la predominante
escasez de fondos y la situación monetaria incierta, la venta 
del 6\ anual no era atrayente. Es verdad que los titulos que
se ofrecian a la venta con grandes descuentos, que a menudo -
llegaban hasta el soi, pero aan a estos precios era dificil -
hallar inversiones." (22) 

Respecto a la politica impositiva, la contribución direc 
ta duplicada en 1838, >'.las profesiones se vieron sujetas al
pago de impuestos, por primera vez en ese mismo año. (23) 

Asi Rosas consigui6 percibir el mayor nfimero de rentas.
La austeridad y la férrea administraciOn que caracterizaron -
sus gobiernos garantizaron el éxito de tales medidas .. AOn más 
en su intento por ahorrar al máximo el presupuesto gubername~ 
tal, elimino los ingresos destinados a la salud y a la educa
ciOn, y congelo, por mucho tiempo, los salarios de los buró-
cratas y de los servidores pOblicos. 

21. Ibidem .• p. 280 
22. Tbidem •• p. 282. 
23. La ley destinada a gravar las grandes propiedades fué --
trasgiversada en beneficio de terratenientes y latifundistas. 
La ley, preocupada en generar ingresos fiscales, a través de
la enfiteutis, la venta de tierras pablicas y la tasación de
la propiedad, en realidad nunca funciono: la mediciOn de las
tierras fué realizada, con grandes consideraciones, por los -
jueces de paz y alcaldes. 
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Puede apreciarse la genial maestr1a con que el Restaur~ 
dor alej6 la ruina financiera de Buenos Aires e hizo de los 
instrumentos financieros armas pol1ticas. La disoluci6n del
Banco (foco unitario), por ejemplo, puede entenderse como un 
triunfo pol1tico del federalismo. Al declararse en quiebra -
en 1836, la Instituci6n no recibió ayuda alguna del gobierno: 
la Tesorer1a argument6 que no estaba en condiciones de pagar 
los empr~stitos del Banco a razón de 1 200 000 por año y que 
consideraba su existencia inOtil. (24) En el terreno finan-
ciero, Rosas se mantuvo también como defensor de los intere
ses de la clase que representaba. As1 los logros obtenidos -
se opacaron ante la evidencia de sus prop6sitos; favorecer -
al grupo ganadero saladeril en la distribuci6n de la riqueza 
del pa1s. 

24. La deflaci6n se habia convertido, dado que protegia a -
las actividades y a los proyectos liberales, en la linea fi
nanciera de los unitarios, mientras que los federales lucha
ban por la inflaci6n y la emisi6n de papel moneda sin respal 
do. -
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Quinto Capitulo 

Federalismo y dictadura: bases del poder resista. 

1 

El estado resista constituy6 la expresi6n de los intere
ses del sector saladeril en ascenso y su triunfo sobre los -
grupos fuertes provinciales y porteños. Este estado, sustent~ 
do sobre el marco de la inexistencia de un mercado interno y
dc formaciones socio-econ6micas con bajo desarrollo, a~quiri6 
un perfil dictatorial y personalista. Rosas, en su intento -
por _mantener unidas las diferentes regiones e -imponer los in
tereses del grupo ganadero-saladeril, encamin6 su politica a
eliminar cualquier oposici6n. La fuerza y la represi6n fueron-

· las armas que utiliz6. 
Pero· si la fuerza "fu~ el elemento que le permitió impo-

ner los intereses de su sector, fu~ en cambio el federalismo
la bandera ideol6gica que le permiti6 conquistar sus bases s~ 
ciales de apoyo; en un principio los caudillos y los grupos -
populares urbanos se adhirieron al rosismo e_ntusiasmados con
la idea federal. Sin embargo, Rosas (en su relaci6n con estos 
grupos) no trascendi6 los límites de su clase y su regi6n, -
desconoció las aspiraciones federales.y desarroll6 casi excl~ 
sivamente los intereses de su grupo. La incapacidad de Rosas
de conciliar los diferentes intereses sociales y regionales -
evidenció la inexi~tencia de una burguesla capaz de crear un
cstndo nacional en donde por ejemplo, la sanci6n de una Cons
tituci6n apareciese como el reconocimiento de las aspiracio-
nes regionales. En cambio, Rosas erigió un gobierno inorg§ni-
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co, dictatorial y represivo. 

El estado resista: un estado sin Constitución. 

Como se ha señalado en repetidas ocasiones, Rosas encami 
n6 su politica a retrasar la sanción de una Constitución~ Una 
Constitución Federal daria por resultado, entre otras cosas,
la formulación de una verdadera polttica económica en donde -
la apertura de los ríos interiores al comercio y la renta --
aduanal se convirtieran en una realidad, obteniendo de esta -
manera, las oligarquías provinciales, un trato m~s equitativo 
y el usufructo libre de los beneficios de sus provincias. Por 
esta raz6n, la sanción de una Constitución Federal en la que
las provincias adquirieran un sitio de igualdad de derechos,~ 
nunca fué sancionada por el Restaurador, ya que una relaci6n
en igualdad de condiciones hubiera significado un atentado a
la supremacía e integridad de Buenos Aires, cuyo poderro, en
gran medida, estaba cimentado sobre el control de la política 
econ6mica del país y sobre el monopolio de las rentas aduana
les. 

Dentro de este marco, Rosas ~ehus6, a pesar de los recl~ 
mas de las provincias del Litoral, a alentar cualquier tenta
tiva constitucionalista y encaminó su poder a mediatizar el -
Pacto del Litoral o Tratado Federal en la que se prometia una 
organización bajo el signo ~ederal. 

Este Pacto o Tratado del 4 de enero de 1831 tuvo sus an
tecedentes en el Pacto de Santa Fé celebrado el 18 de octubre 
de 1829 y cuyo objetivo fué contrarrestar los efectos que ge
neró el Pacto de Córdoba. En este Oltimo, el Gral. Paz prome
tia sancionar una Constitución _bajo el signo unita·rio, míen--



tras que Rosas enarboló el federalismo en el Pacto del Lito-
ral como forma de organización nacional. Con este ofrecimien
to Rosas obtuvo (no sin oposiciones y fuertes polémicasj el-
apoyo de los caudillos provinciales verdaderos poseedores de 
la fuerza de sus regiones. 

En aquella ocasi6n, el diputado por Corrientes Pedro Fe
rré, planteó su disidencia fundamental en torno a la posici6n 
de Buenos Aires cuyo representante era José Ma. Roxas y Pa--
tr6n. 

En una nota enviada a su gobierno, Ferré comunic6 que -
·~mpezó la Comisi6n su conferencia que siguieron por tres --
días sin ponerse nada de acuerdo en razón que el Sr. Roxas se 
oponía terminantemente a tratar de nada que tuviese atinencia 
con los tres puntos siguientes: el lo. el que debía permane-

_cer la representación de las provincias ligadas hasta tanto -
se organizase la naci6~; 2o. que esta misma representación, -
debía hacer lo posible para conseguir la organizaci6n general 
del país, 3o. que la misma representaci6n arreglase el comer
cio extranjero, y la navegación de los rlos Paraná y Urugua~•. 

(1) Roxas y Patrón fundamentó su rechazo a la propuesta de P~ 
dro Ferré por considerar que se encontraba "en oposici6n a la 
voluntad de las provincias". (2) 

Ante esta situación Ferré present6 el 21 de septiembre -
de 1830, la renuncia de su gobierno a la Comisión: finalmente 
las provincias del Litoral (a excepción de Corrientes) firma
ron el Pacto el 4 de enero de 1831. 

1. Vedia y Mitre ~ariano de, Historia de la Unidad Nacional,
-3a. ed., Buenos Aires, Editorial Estrada, fgsz, 542 p. p. 271. 
2. Ibidem., p. 271 
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El articulo 15 estableci6 los procedimientos a seguir p~ 
ra la realización posterior de la organizaci6n del pa!s. "In
terin dure el presente estado de cosas y mientras se estable~ 
ca la paz pablica de todas las provincias litorales cuya den~ 
minaci6n ser~ Comisi6n Representativa de los Gobiernos de las 
provincias litorales de la Repablica Argentina, cuyos diputa
dos podr!an ser removidos al arbitrio ~e sus respectivos go-
biernos cuando lo juzguen c·onveniente, nombrando otros inme-
diatamente en su lugar". (3) 

Esta Comisi6n en realidad nunca tomó ninguna resoluci6n
de importancia y cuando le fué solicit:ada su instrucci6n so-
bre algan conflicto de orden pol!tico o militar, se limit6 a
responder "que se dirig!an sus miembros en consulta ante sus
respectivos gobiernos~. (4) · 

Sin embargo, después de la tard!a· incorporaci.On de Co- - -
rrientes a la Comisión, Manuel Leiva le imprimió a ésta cier
to dinamismo·. Este diputado correntino volvi6 a objetar (como 
anteriormente lo hab!a hecho Pedro Ferré) los términos bajo -
los que se invitaban a las provincias a reunirse en Congreso
General Federativo. La interpretación de esta cl~usula acerca 
de que la convocatoria o Congreso se realizara cuando las pr~ 
vincias estuvieran "en plena tranquilidad y. libertad" que --
mientras se alcanzaban estos objetivos la Comisión Represent!!_ 
ti va .se mantendr!a, provoc6 fuertes. reclamos de parte de Co- -
rrientes. Buenos Aires, por su parte, retardaba con esta act.!. 
tÚd el establecimiento de tan requerida "paz y tranquilidad"
prolongando indefinidamente los conflictos. Indudablemente - -

3. Ibidem .• p. 274 
4. lbidem., P•. 276. 
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uno de los caminos más viables para fundamentar la paz hubie
ra sido la aplicación real y efectiva del Tratado Federal; 
con esta solución las provincias mesopotamicas no hubieran 
participado tan activamente en las rebeliones, disidencias y
levantamientos que caracterizaron al régimen resista. Sin em
bargo, el Restaurador prefirió olvidar las principales aspir~ 
cienes regionales e implantar la "paz de cementerios" a través 
de la represión y el sometimiento. El debilitamiento de la Co
misión Representativa y posteriormente su disolución fueron -
uno de los primeros pasos tomados por el Restaurador con el -
fin de postergar la sanción de la Constitución Federal. 

Las funciones de la Comisi6n Representativa, después de
que se hubo incorporado Corrientes, fueron cada vez más espo
rádicas" y el 7 de junio, Buenos Aires comunic6 a través de -
una nota ambigua y poco clara su deseo de retirarse. Buenos -
Aires consideraba que habia cumplido por su parte lo que era
de su deber segtín el Pacto del Litoral". (5) Pero al mismo -
tiempo y de manera contradictoria anunci6 su adhesión y fide
lidad a las aspiraciones que habían hecho posible la forma--
ci6n de la Liga ... " la adhesión de la provincia de Buenos --
Aires al régimen federativo y su disposición de concurrir al
futuro Congreso Nacional en los tiempos y forma en que aquel
gobierno con autorizaci6n de la Legislatura convenga directa
mente con los demas de la Repllblica". (6) 

El 13 de julio la Comisión se reuni6 para realizar la fl.!_ 
tima conferencia y disolverse al dar por terminada su misión . 

. El acta fué precedida por una nota de Estanislao López acep-
tando que la Comisi6n Representativa había cumplido su fun--
ci6n. Esta reacción ponía de manifiesto que Rosas había logr~ 

5. Ibídem., p. 282. 
6. !bid~.!!!_,_. p. 282. 
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do controlar a tan importante caudillo del Litoral. 
En realidad L6pez iniciaba un doble juego en el que por 

un lado, mostraba su adhesión a Buenos Aires y por el otro,
coincidia con las opiniones de los diputados Leiva de Co~--
rrientes, Juan Mar1n de Córdoba y Tadeo Acuña de Catamarca, -
en relación a la conducta de Buenos Aires. ·~uenos Aires es
quien Qnicamente resistirá a la formación del Congreso (que
sancionará la Constitu~i6n) porque en la organización pierde 
el manejo de nuestro tesoro con que nos ha hecho la guerra y 
se cortará el comercio de extranjer1a que es el que más le -
produce; perc por esas mismas razones las provincias debemos 
trabajar en sentido contrario a ello, para que nuestro teso
ro nos pertenezca, y para oponer trabas a ese comercio que -
insume nuestros caudales, ha muerto nuestra industria y nos-· 
ha reducido a una miseria espantosa. Nada importa mi amigo -
la pa~ y la tranquilidad, si la industria territorial, que -
es el manantial de nuestra riqueza, ha de quedar sin protec
ción siguiendo el problema si el tesoro de la nación nos pe~ 
tenece a todos o sólo a los señores porteños, como hasta 
aqu1 y nuestros puertos desiertos". (7) 

Con el tiempo, López qued6 defin~tivamente inscrito en 
la órbita resista. Después de esta acción epistolar de 1os
diputados en contra de Buenos Aires (denunciada por Facundo 
Quiroga) Rosas a través de una serie de cartas en las que -
explica al gobernador de Santa Fé las causas que le hicie
ron abandonar la Liga retrasa la sanción de la Constitución 
hasta después de 1852. 

7. Ibidem., p. 284. 
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De este modo, el estado inorgánico expres6, por un lado, 
la incapacidad del estado resista por conciliar los diferen-
tes intereses regionales, y por otro lado, reflej6 la natura
leza del mismo: un estado basado en la fuerza y la opresi6n,
que impuso abiertamente sus decisiones e intereses. 

II. El estado personalista de Juan ~anuel de Rosas. 
El retraso en el cumplimiento de la constituci6n fede-

ral se debi6 a la propia acción de Rosas. El Restaurador qu~ 
ria eliminar cualquier oposici6n y conciliar los difercntes
intereses de las Provincias Unidas antes de dar este paso. -
Por estas razones y al no existir intereses convergentes, la 
politica pro-ganadera de Rosas tuvo que desarrollarse en ba
se a la dictadura y el ejercicio de un poder ilimitado. 

El Restaurador se esforz6 en ir creando un gobierno con 
plen~s poderes cosa qui logró, en parte, al rodearse de pa-
rientes-socios como Don Tomás de Anchorena y también de fam~ 
liares cercanos como Dofia Josefa y Dofia Encarnaci6n Ezcurra, 
y gente de confianza que ocup6 cargos decisivos. (8) 

La fuerza que poseia el caudillo portefio y la populari
dad y apoyo de sus partidarios llevaron a que el 8 de dicie~ 
bre de 1829 fuera investido como gobernador con facultades -
extraordinarias. Dado el peligro de caos social que surgid -
luego del asesinato de Dorrego, Don Tomás de Anchorena (voc~ 

ro de la Legislatura) justific6 el ejercicio de esta medida en 
los siguientes tér1¡1inos: "ello era exigido por el estado de -

8. Dofia Josefa Ezcurra (cufiada del dictador) estuvo estrecha 
mente vinculada con los servicios de espionaje y con la So-7 
ciedad Restauradora, mientras que Encarnaci6n Ezcurra, espo
sa de Rosas, dirigió la Revolución Restauradora. 
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inquietud en que se hallaban los ~nimos y por los incesantes-
' peligros de revolución que compromet!an el orden; de todo lo
cual deduc!a que viviendo en épocas excepcionales era indis-
pensable conferir al gobernador poderes extraordinarios". (9) 
Las facultades extraordinarias proporcionaron al caudillo el
poder necesario para res~aurar la paz y las instituciones sa
cudidas por la asonada de Lavalle. 

Rosas se encamin6 a restablecer el orden a través de su
acci6n militar contra el unitario Paz al misao tiempo que in! 
ciaba su gobierno. A pesar de su elección y del apoyo de los
grupos Apostólico y Restaurador .su victoria ara inestable ya
que exist!an en la prov.incia diversas tendencias poU'.ticas C!! 

ya gravitación era.importante. Conformó su gabinete con las -
tres tendencias pol:lticas provinciales mlis fuertes: incorpor6 
a los militares de la. vieja oposici6n popular porteña (perio
distas y of.iciales del ejército)• a antiguos generales de la
Independencia (pol!ticos de larga trayectoria) y a los m~s r! 
cos terratenientes y saladeristas. De entre estos dos altimos 
grupos, Rosas· coloc6, en los puestos de importancia .a los ho!!!. 
bres de consejo de su primer periodo de gobierno. El General
Guido ocup6 el ministerio de Hacienda y el Doctor Garc:la el -
de Gobierno.· El federal General.Balcarce ocup6 el ministerio
de Guerra, pero a diferencia de Garc~a Guido. su tendencia. no 
gravitó fuertemente. 

Rosás también inco~poró, en foraa discreta e individual, 
a algunos de sus adver.sarios. ( 1 O) "El general Alvear, el a! 

9. )ngenieros, Jos~, La Evolución Hist6rica de las Ideas Ar-
gentinas, 2V., Ed-. Futura S.R.L., Buenos Aires, 1961, Vol. 1 
p. 8. . 
10. Rosas realizó esta reconciliación en forma clandestina de
bido al adoctrinamiento faccioso que habla practicado con los 
grupos populares urbanos. 
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mirante Brown (que ha sic.lo gobernador delegado de Lavalle) -
figuran ent~e los unitarios más tenazmente cortejados ~un -
viejo alvearista que ha sido figura dominante en el con~res9-
unitario, el canOnigo G6mez • ·1uego de un decoroso retiro a 

·Montevideo, retomará tod~v1a el gobierno de la Universidad de 
Buenos Aires". (11) 

Para 1831 • Rosas hab1a conforr.iado un bloque de poder he
terog~neo en el que. sin embargo. el predominio de los salade 
ristas y Apost6licos todav1a era endeble. (12) 

El triunfo de los federales sobre el unitario Paz en ---
1831 plante6 la posibilidad de normalizar la vida institucio
nal; en 1832 a excepciOn' de R. Vicente de Maza, amigo perso-
nal del caudillo, y el ministro Balcarce, los ministros se mo~ 
traron partidario• del regreso a la normalidad. Por su parte
la .Legislatura, en su mayor1a federal· se resistiO tamb{~n a -
asumir la reforma autoritaria. Este deseo de· volver a la ins
titucionalidad fu~ evidºenciada durante las ·elecciones de ----
1832: la Legislatura propuso la reelecciOn del gobernador, -
sin facultades extraordinaria~. Rosas respondiO a esta pro--
pilesta con una ro.tunda negativa y, en lugar de asumir la gu-
bernatura, prefiriO desarrollar la expediciOn del desierto. -
Esta campaña "ofrec1a un medio admirable para estar a la vez, 
presente y ausente de la contienda pol1tica y aseguraba a Ro
sas un nuevo medio de poder y presi6n". (13) 

11. Halperin Donghi, Tulio, Historia •.. p.·11. 
12. El grupo Apost6lico reunid en su seno a los grandes ha-
cendados cuyos intereses estaban vinculados a los de la lgl~ 
sia. 
13. Ibidem., p. 318. 
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,-

Rosas ganó adhesiones entre el grupo de terratenientes 
y saladeristas al ampliar la fron~era. El apoyo de este gru 
po para el caudillo fué cada vez mas decidido. Sin embargo, 
la fuerza del grupo de saladeristas que rodeaba al Restaura 
dor todavfa no se afianzaba : en las elecciones de renovación 
legislativa, el nuevo gobernador lialcarce y el ministro Mar 
t!nez antepusieron a la lista anica en la que los federales 
rosistas eran mayorfa, una lista llamada del pueblo. De es
ta forma Balcarce se enfrenta abiertamente a Rosas. El go-
bernador trató de ganar el apoyo de la campaña pero " el 12 
de. octubre la legislatura, en la que los rosistas estan siri 
embargo en minoría, dan al gobierno el golpe decisivo al --
vedarle todo ataque contra los ciudadanos armados".(~4) La
campañ.a, base de apoyo rosista, desconoce el gobierno de Bal· 
caree y la rebelión se extiende a los cuerpos militares ur
banos. El gobierno de Balcarce llegó a su fin en noviem--
bre. El 4 de noviembre fué elegido gobernador Viamonte. 

Durante el gobierno de Viamonte la influencia de Rosas 
. fué .evidente: las ma;:;as urbanas orientadas por la propia- -
esposa del dictador E.Ezcurra, condicionaron permanentement• 
al gobierno al evidenciar el peligro que representaba cuai
quie·r aventura polftica. El gobernador Vianionte se vió abru
mado también por las presiones financieras y en junio de --
1834 la renuncia de Viamonte fu~ aceptada.por la Legislatura. 

Esta volvió a ofrecerle la gubernatura a Juan Manuel de 
Rosas y nuevamente el caudillo, que no concebfa el gobierno
sin facultades extraordi~arias, la rechazó.La Legislatura nom 

1-t.Ibidem ., p.322 
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bró gobernador al Doctor Maza. La influencia de Rosas sobre -
el gobernador fué otra vez muy !Rareada. El Dr. Maza. a suge-
rencia del Restaurador. se involucró en la guerra civil que -
se desarrollaba entre Salta y Tucum&n. Design6 como mediador
del conflicto de ésta a Facundo Quiroga. gran amigo de Rosas 
desd~ 1831. Sin embargo y a pesar del sometimiento de Maza, -
Rosas encontró que el gobernador no le era "lo suficientemen
te fiel" e inició una acci:ón destinada a aislar·pol1ticamente 
a su ex-colaborador. El conflicto que empezaba a gestarse en
tre Maza y Rosas fué desvi·ado en febrero de 1835 con la muer
te de Facundo Quiroga en Barranca_Yaco. El asesinato del cau
dillo riojano apareció como el preAmbulo a la guerra civil y
del desorden provincial. Por este motiyo. la Legislatura eli
gió a Rosas gobernador provincial con facultades extraordina
rias y con la suma de poder póblico~ que le confirió faculta· 
des legislativas y judiciales. 

· Rosas asumi6 la gubernatura por cinco aftos (que se .pro-
longaron hasta 1852) sin .mlis condición que defender "la ·reli~ 
gión católica·y la causa nacional de la federación que han -
proclamado todos :1os pueblos de la repóblica". (15) Cuando -
asumió la gubernatura el 13 de abril de 1835 en su discurso -
de toma de pose.si6n admitió ..... con voto unAnime de la ciudad 
y la campana. la investidura de un poder sin limite, que a p~ 

sar de su odiosidad. lo he considerado absolutamente necesa-
rio para sacar a la patr.ia del abismo de males en que la ha-- . 
. llamos sumergida ". (16). 

Esta designac~6n ful! seguida por un pleibiscito en el --

15. Busaniche • José Luis. Op. cit., p. 56. 
16. Rosas. Juan Manuel de. citado en José Luis Busanicbe, --
Op. Cit., p. 56. 
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que más de nueve mil votantes entre el 26 y el 28 de marzo de 
1835, apoyaron la designación de Rosas. Con este acto la Le-
gislatura comparti6 la responsabilidad de institucionalizar -
la dictadura con el pueblo de Buenos Aires. 

Las facultades extraordinarias y la suma del poder con -
que fué dotado el caudillo, servirtan para encaminar al grupo 
ganadero-saladeril hacia el dominio pol!tico del pats:. el uso 
de la fuei::za y _el sometimiento porten.os fueron_ legalizados y
los intereses del grupo de Rosas quedaron protegidos. 

A partir d_e .1835, Rosas asumi6 el control de la vida -· 
institucional: instituy6 al candidato oficial en ~as elecci~ 
nes legislativas y deprimió, con este acto, cualquier inqui~ 
tud democrática. 

La indiferencia que surgi6 a raiz de la mediatizaci6n -· 
de la Leg·islatura por las elecciones, alej6 el peligro que -
representaba ésta como depositaria de la soberanía. Pero es
ta acci6n no fué la· ·anica medida encam:i,nada a robus·tecer el
poder absoluto: -durante el bloqueo francés en 1838, Rosas -
asumi6 la direcci6n de las relaciones exteriores, delegadas-
con anterioridad en el ministro Felipe Arana. 

La hegemonta rosista~ apoyada en el poder absoluio, ·di6 
como· resultado. un sis~ema po.11tico en· ·el. que era dÍ.ficii re
co~ocer ·las aspiraciones originarias d~ los sectores ~ue 11~ 
varon a Rosas a la gubernatura. La implantación de la paz -~ 

provincial conllevo una polltica de guerra y a la perpetua-
ci6n de la dictadura. En 1840 surgi6 un grupo de intelectua-. 
les liberales y.románticos que conformaban la Nueva Genera-
ci6n. Esteban Echeverr!a, Juan Bautista Alberdi, Domingo F.
Sarmiento y José Mli~mol, "integrantes de este ~ovimiento, se
opontan a la dictadura resista y planteaban la necesidad de-
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implantar un proceso de democratizaci6n. Pero la oposición no. 
se redujo Qnicamente al circulo de intelectuales; en 1838 Bu~ 
nos Aires vivi6 un clima de intranquilidad debido al.. complot
en el que estaban involucrados oficiales del ejercito entre -
los _que se contaba el coronel Maza, hijo de R. Vicente de Ma
za ex-gobernador· y presidente de 1:. i...a&i;;latura. En 1839 se -
"levantó en el sur de la provincia, en Dolores, Tuya y Chasco
mas, un ejerci_to de peones· dirigidos por los hacendados y los 
jueces de paz~ Rosas respondió a esta disidencia y a otras en 
el Interior y en el Litoral en la crisis de 1838·40, con re-
presi6n y terror. 

Parad6jicamente la ''Paz" que logr6 implantar, conllev6 -
para 1843 una revitalizaci6n de la Legislatura. Esta recuperó 
algo de importancia a pesar de que las reelecciones sucesivas 
_del gobernador cada cinco aftos eran ya prácticamente un acto
insti tucionalizado. Rosas, para estas fechas, con la hegemo--
nía .federal asentada en Buenos Aires y en el resto del -pa!s ,

se. preocupó por hacer aparecer al regimen ante la opini6n p~ 
blica e internacional, como un regimen legal. El Archivo Ame
ricano, peri6dico dirigido por el vocero del gobierno Don Pe
dro de Angelis, pretendi6 mostrar al rosismo c;omo un regimen
legal. Sin ·embargo, la rehabilitación legislativa no signifi~ 
c6 una verdadera normalizaci6n pol!tica: la politizaci6n fac
ciosa persistla, de hecho no exist!a ningtln partido opositor
y el Gobernador sigui6 gozando del uso de facultades extraor
_dinarias • junto con· la suma de poderes. Para estas fechas. R~ 
sas contaba Qnicamente con el apoyo del Partido Apost6lico, -
sin embarg(). _la _prosperidad del régim.en y la normalizaci6n de 
la vida social que pareci6 evidenciarse en la decada de 1840, 
conllevó a la reconciliaci6n con muchos de los que hasta esa-
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época se hablan mostrado como abiertos enemigos del régimen.
El equilibrio provincial antes asentado sobre el poder de los 
caudillos (principalmente E. L6pez y F. Quiroga,·desapareci-
dos para esta década) fué sustituido por las oligarqu1as tra
dicionales. Con la estabilizaciOn económica. éstas habian al
canzado una posición sólida, por otra parte, algunos jefes r~ 
gionales y emigrados que hablan vuelto del destierro, perman~ 
ciero.n en _segundo plano detrás de un gobernador de extracci6n 
urbana o en torno a algan gobernante de prestigio caudillesco 
limit.ado. 

Sin embargo, y a pesar de esta normalización social. y -
hasta cierto punto pol1tico, el Litoral no se adaptó -como el 
resto del pa1s- a la situación de prosperidad y paz surgida -
de la crii:ds de 1838-1843. Urquiza se levanto contra Rosas r!. 
clamando la_ constituci6n federal y .la vuelta a la normalidad: 
la bander.a con la que Rosas habla ganado l_a adhesi6n de cier
tos grupos se volvió para mediados .del siglo en su. contra. 

Ill. El peculiar federalismo de Rosas. 
Rosas erigió una dictadura personalista y un estado ino~ 

gánico y, al no existir .un grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas capaz de generar el surgimiento de un estado na-
cional, utilizó al federalismo como medio de cohesión y.part! 
cipaci6n polftica. En algqnos aspectos ~ste Federalismo, sin
embargo • poco diferfa de los principios e·narbolados por los -
grupos liberales porteños. Rosas continuo la tendencia libe-~ 
ral de centralizar la vida econ6mica y politica en Buenos 
Aires y desarrolló una polttica porteña, desconocedora de los 
intereses del pais. 
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¿Pero cuáles fueron entonces las causas que lo llevaTon 
a proclamarse federal sin serlo y a enarbolar el federalismo 

sin practicarlo?. 
La respuesta si bien es compleja. puede responderse. en 

part~. a través con los acontecimientos de 1828. Rosas se 
asign6 ante el asesinato del gobernador Dorrego. el papel de 
vengador de su muerte. (17) Con esta acciOn. y al convertir
se en el heredero de la tradic~On federal dorreguista. Rosas 
se nombró federal y uso al federalismo como arma de lucha. 

Sin embargo. la ambigüedad con la que fué utilizado el
término.· y por lo consiguiente la categoria de federal. fué
el elemento principal que permitió a Rosas adoptarlo. A pe-
sar .de coincidir con algunos aspectos con los liberales• _el
federalismo apareció como una tendencia contraria a todas -
_las _innovaciones que habian implantado los grupos liberales

más _comprometidos de la. provincia de Buenos Air_es. La tende!!. 
cía liberal iniciada por Mariano Moreno en 1810 habla desa-
rrollado un plan económico-polltico y cultural que chocaba -
fuertemente con las provincias y los grupos conservadores -
del pals .. 

En el plano económico, el liberalismo original se trad~ ·. 
jo en la defensa deunapolltica librecambista que atentes con-

tra las industrias nativas, mientras que. en materia de rel! 
gión se manifes~ó. en una serie de innovaciones en l.a pollti·~ 
ca hacia la Iglesia. entre las que se encontraban medidas co 

17·. Rosas se encontraba estrechamente vinculado al grupo ltes 
taurador; su relación con Dorrego fué estrictamente comer--7 
cial. 
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mo la próhibición de abraiar la profesión religiósa antes de
los treinta años y la emisión de leyes limitativas sobre org~ 
nización eclesiástica. (18) 

Por otro lado, el aire aristocrático y la tendencia mo-
nárquica de una buena parte de los integrantes del grupo her~ 
dero del liberalismo primigenio, fueron mal vistos., por los -
grupos populares, actitud que fué aprovechada por Rosas para
denunciar a las tendencias opositoras:. el lib.eralismo se con
virti6 en sinónimo de ateismo, extranjerismo y elitismo. 

Rosas hizo de estos elementos ideol6gicos el blanco de -
sus ataques, oponiéndoles los principios de catolicismo, na-
cionalismo y "democracia". Bajo estos principios, inició el -
reordenamiento político de Buenos Aires y la reubicación de
la vida porteña con los caudillos, quienes ante la am~naza 
que representaba la ofensiva unitaria, encabezada por los vi~ 
timarlos de Dorrego. encontraron en este ·federalismo una al- -
ternativa y un punto de 'convergencia. 

De este modo, el federalismo rosista no respondió a las
aspiraciones del federalismo econ6mico o políticó en s~ntido
e.stricto, y si fué' en cambi·o. una bandera ideológica de .una -. \ .. 
praxis política destinada a pacificar al pais bajo los inter=. 
ses bonaerens'es: el triunfo del federalismo· ros is ta sirvio, -
en gran medida, para cimentar la victoria.del grupo ganadero-. 
saiaderil sobre los demás grupos porteños y sobre el resto 
del pats. 

18. Esta reforma religiosa adquirió sus. perfile~ más radica- -
les durante el gobierno de Bernardino Rivadavia. 
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IV. La polttica de alianzas y el sometimiento de los caudi--
llos regionales • 

. La fuerza econ6mica y el poderlo polltico militar que 
detentaba Buenos Aires. si bien constituyeron las bases de s~ 
perioridad. no.fueron, en cambio suficientes para. implantar -
la supremacta portefi.a en todo el pats: las ·transacciones pol! 
ticas con los caudillos provinciales y su posterior someti--
miento fueron claves en la implantaci6n del federalismo rosi~ 
ta. 

Como se vi6 en el apartado dedicado a su estudio. la po
lttica de Rosas respecto a los caudillos consisti6 en reali-
zar alianzas y pactos, que pretendtan, entre algunos puntos,
.dot~r al pats de ciert~ paz para el desarrollo de los intere
ses .del grupo ganadero-.saladeril. Como se ha mencionado• es - -
tos nuevos herederos del poder despues de la catda del Gobie~ 
no Central, se convirtieron en los dnicos capaces de mantener 
cierto equilibrio dentro de. la debilidad y frapentaci6n pol! 
tica que caracteriz6 la vida platense despu'es de 1820. 

Dentro de este marco, los caudillos se convirtieron en -
elementos esencia.les y sobre estos nuevos guardianes· de.l or- -
den interno recab6 el futuro polltico del pats • .Nadie mejor -
que Rosas entendi6 esta situaci6n. Advirti6 tambi6n que a tr~ 

ves de la orientaci6n, manejo y dominio de .~stos grupos, po- -· 
drta asentarse la superioridad porten.a sobre el resto del - - -
pats. De esta manera, utilizando algunos elementos ya existe~ 
tes (como las relaciones personales) desarroll6 una técnica -
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de dominio que disfrazo con el nombre de federalismo. (19) 
·Sin embargo, los contactos y amistades que Rosas desa-

rroll6 no fueron suficiente para asentar la base de un orden 
polltico estable sobre todo cuando se trataba de ampliar su
área de influencia fuera de los lugares bajo su dominio. Era 
necesario crear una especie de ética ~olitica basada en la -
fidelidad al jefe. Pero esta virtud aunque universalmente -
aceptada no fué respetada de manera completa: "puesto que -
ningdn poder regional puede contar con la amistad de ningan
~tro ~ debe socavar la cohesión interior de' todos ellos. De -
allí surge un corolario que es básico en el arte político -~ 
que está naciendo en las pollticas desunidas: los disidentes 
de las áreas vecinas merecen c'asi siempre protección. y esas 
áreas están dominadas por dirigentes hostiles, la protecciónº 
ha de transformarse en apoyo activo". (20) 

Esta política de alianzas (a la que Rosas entendió como 
las bases de su federalismo) fué la que el Restau.rador util!_ 
z6 co~o medio para obtener cierto equilibrio. Sobre la base
de tan sui géneris mecanismo, poco podta esperarse para la -

19. Muchas de sus relaciones personales surgieron del hecho
·~ue los nuevos dirigentes tuviesen a veces una larga actua
ción en el marco del estado revolucionario, y conservasen de 
ellas vinculaciones que iban más allá de su comarca, o que -
tuviesen aan más frecuentemente intereses económicos que les 
aseguraban también contactos fuera de ella". Rosas cimentó -
una utiltsima amistad con el caudillo Estanislao L6pez a tra 
vés de una empresa (pdblica y privada a la vez) destinada a7 
proporcionar varios miles de cabezas de ganado a la recién -
devastada Santa Fé. Facundo Quiroga, caudillo riojano, por -
otro lado, inició sus relaciones pollticas por medio de los
viajes de negocids que en su juventud realizaba con su p~re. 
Halperin Donghi T., Historia ... p. 399. · 
20. Ibidem .• p. 403. 
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reconstrucción institucional y el desarrollo estable de la o~ 
ganización nacional. 

Dadas estas circunstancias, la paz del gobierno ros is ta-. 
resultó excesivamente fr:igil. 

Pese a la fragilidad de esta polltica. de equilibrio, los• 
pactos le .permitieron a Rosas condicionar a los principales -
caudill.os provinciales y desarrollar una polltica tendiente a 
proteger los intereses del grupo ganadero saladeril. 

¿Pero cómo fué entonces que. el caudillo porteño desarro-
1 ló exitosamente esta politica de dominio sobre la base de e~ 
tas inestables alianzas?. 

En· primera instancia, cabe. señalar que fué bajo la prom.!:_ 
sa d.e organizar al pa.ls que Rosas obtuvo la adhesi6n de los -
caudillos fuertes. 

La politica de alianzas que Rosas de.sarroll6 con los ca!! 
dillos se inició formalment·e con el Tratado del Litoral del 4 
de enero de 1831. 

Este Tratado, impulsado bajo la iniciativa porteña, pro
metla, además de organizar federalmente al. pais • protecci6n ·
reciproca entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios. Facundo
Quiroga y Estanislao L6pez, los grandes caudillos provincia~
les, encontraron en esta alianza con Buenos Aires, y en los -
postulados que .Planteaba este Tratado, una buena oportunidad
para contrarrestar la influencia unitaria (que babia extendi
do Paz a sus regiones) y una excelente coyuntura para reali-
zar sus aspiraciones económicas y políticas. (21) 

21. Facundo Quiroga no participó en la firma del Tratado del
Li toral, sin embargo, su relación con Rosas se inici6 desde • 
antes de 1830. Esta vinculación entre los dos caudillos llevo 
al riojano a pedir ayuda a Buenos Aires en su intento por pro 
teger su 4rea de influencia de la amenaza· unitaria. El Lito-':' 
ral en cambio viO a la Liga Unitaria adem&s de un peligro po
lítico, como una seria amenaza a sus aspiracion~s económicas. 
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Los caudillos se unieron; pero una vez tomada COrdoba, -
centro unitario, y derrotado Paz, se inicio una lucha velada
entre los caudillos por imponerse y por reordenar el equili-
brio polltico regional. Rosas, se pleg6 a Quiroga en su inte~ 
to por ampliar su influencia en la regi6n, mientras que L6--
pez, ante la imposibilidad de enfrentarse abiertamente a este 
caudillo, luch6 por que se cumpliese el Tratado del Litoral ·y 

se reconstruyera un poder en torno al federalismo. (22) Con -
el cumplimiento del Tratado: Buenos Aires indudablemente ten
drl~ que aceptar la apertura de los rlos interiores al· comer
cio y se limitarla, por lo tanto, una de las bases del poder
porteño. La organización constitucional aparecla, dentro de -
este marco, como el coronamiento lógico de la luchá de L6pez, 
cuyo sentimiento nacional fué antes que nada, una prolonga--
ción del sentimiento provincialista. López entendla la unidad 
nacional "corno la hermandad de las provincias consiueradas en 
un mismo plano de iguaidad y con idéntica jerarqu1a" (23) 

22. La provincia de Santa Fé no posela la fuerza suficiente co 
mo para énfrentarse abiertamente a Buenos Aires. La gran devas 
taci6n que habla sufrido con la Guerra de Independencia y la -:
Federaci6n Artiguista hicieron que L6pez evitara un conflicto
armado. Sin embargo, los reclamos de L6pez, a pesar de que lo
unla una sincera amistad con Rosas, se basaron sobre cuestio-
nes pollticas, evitando de esta manera, que la soluci6n de la
organización del pa1s se resolviera sobre bases estrictamente
personales; resolu~iones a las que Rosas era muy afecto. 
23. L6pez, Estanislao, Rosas Juan Manuel de, Corre~ndencia 
entre RosasJ Quiroga y L6Rez , recopilaci6n, notas y estu~10-
prelim1nar e Enrique M. arba, Buenos Aires, Ed. Librerla Ha
chette, S.A. 392 p. (Colecci6n el Pasado Argentino) p. 7. 
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En estas condiciones, Rosas insisti6 en aplazar el cum-
plimiento del Pacto, actuando conforme a sus intereses y al -
conocimiento de la realidad del pats. En la famosa carta es-
crita en la Hacienda de Figueroa, el Restaurador virti6 una -
serie de reflexiones en las que, con certeza, consider6 que -
era muy ~ificil la organizaci6n federal: "Obsérvese que una -
repablica federativa es lo más quimérico y desastroso que pu~ 
d~ imaginarse, toda vez que no se componga de estados bien ºE 
ganizados en st mismos, porque conservando cada uno su sobera 
nia e independencia, la fuer~a del Poder General con respecto 
al Interior de la Repablica es casi ninguna, y casi toda su -
investidura, es de pura representaci6n para llevar el nombre~ 
de todos los estados federados en sus relaciones con las na-
cienes extranjeras, de consiguiente, si dentro de cada estado 
en particular no hay elementos de poder para mantener un or-
den respectivo, la crea~i6n de un Gobierno General represent~ 
tivo no_sirve mas que para poner en agitaci6n a toda la repa
blica a cada desorden parcial y hacer que el incendio de cual 
quier estado se derrame por todos los dem:is". (24) En esta -
epístola, Rosas también señal6 en la pobreza del pats, la in~ 
xistencia de la paz y la ausencia de nexos culturales e ideo-
16gicos como serios obstáculos para la organizaci6n nacional: 
"no habiendo pues hasta ahora en nosotros. como no hay unión
Y tranquilidad ·menos mal es que no exista (esa constituci6n)
que sufre los estragos de la disoluci6n". (25) 

No obstante, Rosas tuvo que garantizar un respeto mínimo 
para mahtcner cierto equilibrio entre los caudillos. Ello se
facili t6 gracias a la adhesi6n que Quiroga y L6pez ofrecieron 

24. Ibídem., p. 94. 
25. !bidem., p. 103. 
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~ Rosas. lin el Litoral; Rosas utiliz6 su alianza con L6pez pa
ra enfrentarse a otros caudillos mientras que con Quiroga ase
gur6, en cierta medida, predominio político en el Interior. 

Esta polltica dual se desarrolló sobre la base de una po
li ti ca cautelosa y astuta. Por un lado, el Restaurador manejó, 
a su conveniencia y segCin las circunstancias, el término "fed~ 
ralismo" y por otro, aglutinó en torno a ést·e a los caudillos; 
convirtió de. esta forma, a cualquier movimiento o caudillo que 
se desviase de los lineamientos establecidos por Buenos Aires
en unitario, es decir, en enemigo. 

En la correspondencia que sostuvie~on los ca~dillos López 
y Quiroga puede observarse claramente el libre manejo que hizo 
en torno ál federalismo. En carta f~chada el lo. de octubre ~e 
1835, Rosas le dice a López que "toda región federal en susta!! 
cia s6lo importan dos cosas:· 1) independencia de un estado con 
respecto aotro y cualquier autoridad que no resida dentro de -
su territorio para el arreglo y manejo interior de sus nego--
cios domésticos, Z) liga y ufti6n de todos para la seguridad y
defensa de sus intereses comunes, bajo el impulso de un gobie!. 
no.general que respete y sostenga su independenciá particular~ 
sin entremeterse en los negocios interiores· y peculiares de ca 

·da estado". (Z6) 

Sin embargo, y pese a la concepci6n antes asentada, por -
ejemplo, violó la autonomía cordobesa al participar directame!! 
te Buenos Aires en el juicio del gohernador Reynafé acusado -
del asesinato del caudillo riojano Fa.cundo Quiroga. Rosas jus -
tific6 su participación argumentando que deseaba evitar (dada
la situaci6n de conflicto que viv!a la ciudad) ... "al_ pueblo· -
inocente de Córdoba los desastres consiguientes a'cualquier re 

26. Ibídem., p. 261. 
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sistencia que tal vez en otro caso quisiera oponer". (27) 
De esta manera, Rosas con el pretexto de preservar "la· -

paz y tranquilidad del país". violó la peculiar soberanía fe
deral e interv.ino en los asuntos provinciales con el objeto -
de. r.eordenar la política regional dentro de su 6rbita de in-
fluencia. Después del juicio del gobernador Reynafé impuso en 
la gubernatura de C6rdoba •··pese a la oposici6n del caudillo -
E. L6pez. al pusi.lánime Manuel L6pez. 

Pero, si bien Rosas utilizó el federalismo como medio de 
coh~si6n y sometimiento,·necesit6 también de la intimidaci6n
para imponer su política portefta. Después de que los Reynafé
dejaron la gubernatura cordobesa acusados por asesinato de F~ 
cuando Quiroga, López trat~ de imponer en la gubernatura a P~ 
dro Rodríguez N •• Rosas respondió a este intento de L6pez con
una fuerte intimidaci6n (y aunqu~ reconoció que Rodrtguez ha
bla apresado a los Reynafé) y conden6 el hecho de que .no hu·; -
hiera dado aviso oficial de las cosas al gobernador de Buenos 

.Aires: ·"4.ignora acaso del gobe~·nador provi.sorio perverso que
con el asesinato del General Quiroga y su comitiva, se ha he
cho una injuria atroz·a toda l~ repelblica y muy especialmente 
al gobierno y a la provincia de Buenos Aires". (ZS) y·para --. 
que no hubiese lugar a dudas acerca ~e su decisi6n irrevoca-
ble en lo que se refería a la elección de ·Rodrlguez, lo trat~ 
ta de ·~elafustán unitario logista atrevido y brib6n perver-
so". (Z9) 

L6peºz ante esta negativa • y ante el rumor que circul6 e!!. 
tre algunos gobern~dores de.que los Reynafé, una vez cometido 

Z7. Ibidem. • p. 245. 
ZS. lbidem. • p. 39. 
Z9. lbidem. • p. 39. 
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-el asesinato de Quiroga. hablan pedido refugio en Santa F«!. -
desi~ti6. por miedo a tener un enfrent~miento co~ Buenos ---
Aires. a su tentativa de imponer a su amigo en la gubernatura· 
cordobesa • 

. Sin embargo. con ·Quiroga Rosas utiliz6 principalmente la 
. cautela. En su plan de debilitar la firme posici6n organizati 
va de L6pez, Rosas escribi6 una carta a Quiroga en la que es
peraba que el caudillo riojano se plegase ª·su pensamiento,
y conseguida tal adhesión. presentar al gobernador santafesi
no un ultimátum que diera por tierra la Comisión Representati 

. va. Quiroga. molesto con Rosas. contesto; (30) "pero ya que -
no lo ha comprendido le contestaré, .se lo explicaré claro y -

terminante. Yo no soy federal, soy unitario por convencimien
to •. pero si con la diferencia que mi opini6n es muy humilde,: 
y que yo respeto demasiado 1a de los pueblos constantemente -

·pronunciados por el sistema federal". (31) 

Rosas, que no permiti6 ninguna oposici6n. se mostró tra~ 
sigente. La respuesta a la carta de Ouiroga. fechada el 28 de 
febrero de 1832 fu«! la siguiente: "la apreciabie de us~ed de-
12 de enero anterior tiene para mt un m«!rito muy recomendable. 
esa franca expresi6n que contiene.su contestaci6n es la que -
debe uni.rnos una, vez m4s". (32) 

De esta manera. nos encontramos con una política que si
bien atras6 el cumplimiento del Tratado Federal, reoriento en 
su beneficio. a través del debilitamiento de Quiroga y López. 

30. Quiroga se encontraba molesto con L6pez por el hecho de -
que éste lo habla abandonado en la lucha contra el unitario -
Paz. 
31. Ibídem .• p. 13. 
32. Ibidem., p. 13. 
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la pol1tica regional. 
Para 1831, la fuerza de Rosas ya se evidenciaba: López -

remitió al prisionero Reynafl! a Buenos Aires dado "el carác-
ter nacional que inviste el excelentisiao seftor gobernador de 
Buenps Aires, y por esa confianza que le inspira su notable -
patriotismo y su decisi6n para la causa de la federaci6n". (33) 

Sin embargo, ful! en 1835 con el asesinato de Facundo Qui 
roga y posteriormente en 1838 con la muerte de Estanislao-Ló
pez; cuando Rosas se ·impuso ampliamente en el pais. En el lu
gar de éstos surgieron figuras "que ocupan, adn en la nueva -
pol1tica nacida del doble proceso de·ruralización, un lugar -
secundario, es el caso de Manuel L6pez de Córdoba, el de Naz~ 
rió .,Benavides en San Juan, el de Caledon_io Gutil!rrez en Tucu
mán". (34) 

Estos caudillos militares eran mediocres, aprendieron, ba 
jo é1 influjo de Rosas, las limitaciones que la fuerza porte:
ña_iij aba a sus interes.es, de esta manera, sus p~etensiones -
de riv-alizar con el poder porteño, si es que las tuvieron, se 
vieron frustradas y los posibles reclamos de una organización 
nacional de· signo federal se vieron postergadas. 

Luego pues, la pregunta planteada en páginas anteriores
puede congestarse: el l!xito de la polttica de alianzas del -
Restaurador radicó en buena parte en la reconocida sagacidad
pol1 tica del gobernador portefto. La debilidad de 1as regiones 
permitió, como se anot6 en plginas precedentes, que Rosas, p~ 
diera imponer, bajo el disfraz del federalismo, el dominio b~ 

naerense. La derro~a de los grandes caudillos significó tam-
bil!n el aplazamiento de la sanci6n constitucional y, por otro 

33. Ibídem., p. 36. 
34. Halperin Donghi Tulio., Revolución: .. p. 390. 
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lado, el fortalecimiento de Rosas y de la causa.del grupo ga
nadero saladeril. 

V. El otro pilar del Rosismo: los grupos populares de Buenos

Aires. 

Si parte del 6xito de Rosas en el Interior se debi6 al -
uso que hizo de la polttica de alianzas. ~n Buenos Aires, en
donde existtan circunstancias soci.ales y pollticas distintas. 
Rosas supo aprovechar el ascendiente que ejerc1a sobre los -
grupos populares urbanos y el control de las milicias rurales. 

Los sectores populares urbanos hablan ido adquiriendo i~ 
portancia a lo largo de la d6cada de 1820 hasta lle~ar a con
formar una de las bases de apoyo del gobierno dorreguista; la 

·rebeli6n de diciembre de 1828 dió l~gar, de hecho, a un nuevo 
equilibrio de fuerzas poltticas.enºBuenos Aires. Este levant~ 
miento, si bien evidenciaba la fuerza de. este grupo, taábi6n
señal6 que la paz provinci·al • y por lo consiguiente el desa-
rrollo de la ganaderta. quedaban supeditadas a la acci6n de -
los grupos populares urbanos. Rosas más que ninglln otro gober. 
nador entendió esta·situaci6n. De esta forma. ante esta nµeva 
correlación de.fuerzas, el·Restaurador consiguió rev4J1rtir ·es
tá fuerza en su beneficio y encamin6 una ~erie de medidas que 
le sirvieron para lograr su adhesión y convertirse en sp dir.!_ 
gente. D'~rante los primeros aftos de su gobierno (1829-1831).
Rosas logr6 convertirse en su caudillo. El apoyo un4nime de -
este sector, obtenido a trav6s de una polltica paternalista y 

.d~ una politizaci6n facciosa, se convirti6 en el elemento de
cohesi6n, apoyo y estabilidad del ·r6gimen·. Esta base· le perm! 
ti6, a pesar de las fuertes oposiciones encontradas en la pr! 
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vincia y en el ~nterior, afianzar el federalismo porteño. 
Rosas aprovechó su experiencia de estanciero para establ~ 

cer sus relaciones con los sectores populares. As! planteó una 
política en la que ejerció justicia, perdonó vidas y, con em-
pleos y favores, gratificó servicios. Esta relación se funda-
mentaba sobre la base de cierta fami'liaridad que le permitió -. 
vincularse con estos grupos en una relación de aparente igual
dad .• Jcisé Mllrmol en su libro Amalia dibujó esta relación a tr!!_ 
vés de una pllltica entre Rosas y un carnicero: ·~ntre paisano, 
sil' ntese dijo al ho!'1bre de la gorra de paño ... no me diga usili. 
Trdteme como quiera, no mas. Ahora todos somos iguales, ya se
nos acabó el tiempo de los salvajes·unitarios en el que el po
bre tenia que andar dando títulos al que tenia frac o un som-
brero nuevo. Ahora todos somos iguales porque todo.s somos fed~ 
rales, ¿y sirve ahora paisano?." (35) . 

La relación familiar se estrechó con la convivencia que -
desarrolló en sus celebraciones y fiestas. 

Po~ otro lado, la politización facciosa, encaminó a este
grupo a defender el federalismo. Rosas se encargó de forjar y
dirigir ese sentimiento contra los grupos opositores de su pr2 
yecto. El experimento unitario de 1826 y sus principales u:--
neas .de pensamiento, fueron para Rosas uno de los principales
blancos de ataque, de ah! qi,.ie el régimen resista identificase
como unitario a cualquier enemigo. 

A través de estas medidas Rosas des~iaba cualquier inten
to de enfrentamiento de clases y canalizaba, a su favor, el -
odio que sent!a este grupo hacia todo lo que no fuera popular. 

35. Mllrmol, José, Amalia, prol. Juan Carlos Ghiano, 2a. ed. Mé 
xico. Ed. Porraa, 1971, 434 p.·~sepan Cuantos, 192), p. 238. -
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Pero si la politizaci6n facciosa y el paternalismo fue-
ron los medios a través de los cuales Rósas se gan6 la adhe-
si6n de los grupos populares urbanos, la organización de és-
tos fué en cambio, la base de su éxito. 

Rosas "politiz6" y adiestró militarmente a todos los tra 
bajadores de los establecimientos vinculados con las activid~ 
des ganaderas, con el objeto de crear una base de apoyo capaz 
de responder a alguna emergencia. Estos elementos (todos ---
ellos agradecidos con el Restaurador) sirvieron de alguna ma
nera a la causa federal. En la novela citada, José Mármol, ~l 

dar la filiaci6n de un espía señala claramente su origen y -

oficio: "Juan Merlo, natural de Buenos Aires de oficio· carni
cero, miembro de la Sociedad Restaurad~ra, enrolado a los --
abastecedores con licencia especial por recomendaci6n de su : 
excelencia, el Ilustre Restaurador de las Leyes, se present6-
al Jefe de la Policía en la tarde del 2 de octubre y decla--
r6 ... que sabiendo una criada del salvaje unitario Olider, -
con quien tenía relaciones secretas, que aquél se preparaba -
para fugarse por Montevideo". (36) 

Esta organizaci6n, sin embargo, no se bas6 exclusivamen
te en la militarizaci6n de los grupos populares urbanos, Ro-
sas ademas conformó el cuerpo policiaco mejor conocido como. -
Mashorca o Sociedad Restauradora. Este organismo formado por
el cuerpo de se.renos, el escuadrón de vigilantes y el bata---
116n del Restaurador, tuvo por objeto reprimir (a los enemi-
gos del régimen) a través del asesinato, el terror y el espi~ 
naje, y junto con los grupos populares, reorientar la políti
ca provincial: los acontecimientos de 1835 fueron evidencia -
del éxito de la política resista. 

36. Ibidcm., p. 63. 
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La Revolución de los Restauradores, conformada en suba
se por estos grupos populares prepar6 el ascenso del Restaura 
dor a la gubernatura de Buenos Aires, por segunda vez y con -
plenos poderes. Estos grupos reorientaron la pol!tica provin-. 
cial. a través de su actuaci6n en las elecciones. Los fuertes
enfrentamientos que se hab!an suscitado entre los federales -
"lomos negros", representados por Juan Ramón Balcar..:e y el.· 
grupo .de Rosas, formado· por la plebe urbana y las milicias r.!:!_ 
rales, derivó en ·.la ca.1'.da de Balcarce. 

El 11 de octubre de 1833, el grupo de los Restauradores
invadió la audiencia y ante la orden de Balcarce de restable
cer la paz, este grupo tomó la ofensiva. Se dirigieron a la -
Plaza de Mayo y luego a Barracas, donde comenzaron a organi-
zarse militarmente bajo el mando del General Pinedó quien se
rta proclamado jefe de la revolución que estallar!a formalme~ 
te el d!a 13. Al mismo tiempo, Prudencio Rosas, hermano de -
Don Juan Manuel, respon.dió desde el· sur de Buenos Aires con -

actitudes bélicas coincidientes con las adoptadas por sus PªL· 
tidarios en Buenos Aires. Cuando el gobernador Balcarce se -
aprest6 a la resistencia y reclam6 de Rosas el cumplimiento -
de sus deberes militares en apoyo de la autoridad legal, Ro-
sas, por algan tiempo, permaneció sordo ante .tal convocaci6n .• 
y respondi6 sólo ante los hechos consumados". (37) 

Con esta acción indudablemente Rosas coronaba su pol!ti
c~ al interior de Buenos Aires.· Los grupos populares urbanos, 
organizados en torno a las milicias rurales le hab!an propor
cionado una base d~ apoyo que ningan otro gobernante hab!a p~ 
se!do en Buenos Aires. 

37. Vedia y Mitre Mariano de, O_p. Cit., p. 296. 
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Probablemente el reconocer la importancia de este grupo 
haya sido la clave inicial de su éxito. A trav~s de la dire~ 
ción paternalista, la organización militar y la politización 
facciosa, Rosas consiguió las armas que le permitieron con-
trolar a este grupo popular urbano, que ya para la primera -
mitad del siglo XIX gravitaba en la escena política porteña. 

Como puede observarse, y dentro de este marco general,
Rosas con5tuy6 un aparato político complejo en el que pu
do asentar su poderlo en su provincia sin descuidar el res
to del pafs. 
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Sexto Capitulo 

La Ideologta Resista. 

I 

Caractertsticas aenerales. 

Como se anot6 en páginas anteriores, la ideología y la -
cultura del periodo rosista se caracterizaron por su filia--
ci6n conservadora y su carácter pragm4tico, Los elementos que 
conformaron las bases del aparato ideol6gico si bien se diri
gieron a contrarrestar la influencia del pensamiento liberal· 
trataron de afirmar el status que surgi6 luego de la Indepen
·dencia . 

. ·Rosas• como se ha ,sefialado • bregaba por conservar el nu~ 
vo ordenamiento surgido en 1810, y en su lucha por combatir -
los intentos liberales que pretendtan innovar la polttica y -
la economta, utiliz6 a la ideologta como elemento de cohesi6n 
y como reforzador .. del orden vigente. 

La exaltaci6n del patriotismo, la religi6n cat6lica y el 
orden, se convirtieron en nexos qÚe unieron a diferentes gru
pqs, que sin poseer una clara ideolo"gta, buscaron ·en J.a.trad,! 
ciOn, elementos para afianzar el orden reci~n creado .• 

La ideologta y la cultura de carácter conservador se co~ 
virtieron en las bases de apoyo de Rosismo. Rosas desarroll6-
una campafia dirigida a formar una base ideol6gica que le ga-
.r~ntizara ef restablecimiento del orden y de. la tradici6n. P!. 
ra ello se ali6 con la Iglesia Cat6lica, dirigi6 la educaii6n 
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y los diarios. 

II .. La Iglesia Católica y su alianza con el estado resista. 

El Estado Rosista y la Iglesia Católica iniciaron una -
acción conjunta destinada a defender la tradici6n y las es-
tructuras socioecon6mic~s heredadas. A través de esta alía~ 
za el Estado obtuvo un fuerte apoyo en su lucha por conser-
var el orden, y la Iglesia, por su parte, consiguió una exce 
lente oportunidad que le permitió protegerse de los embates
de los grupos liberales. (1) 

Los gobiernos libe.rales • antes d"el ascenso de Rosas, h.!_ 
.btan atacado violentamente a la Iglesia, ello se debla en -
·una .buena par~e a que ~a Iglesia estaba preocupada por perp!_ 
.tuar el status colonial y ·sus intereses chocaban con el-esp! 
ritu de renovación y cambio por el que bregaban estos gobie~ 
nos. Los liberales en su intento por debilitarla hablan die;.. 
tado una serie de.medidasencaminadas a combatir eldogmatismo
religioso ylos privilegios de la Iglesia, fuertementevinc:ul!, 
dos con los intereses de los grupos conservadores. Bernardi
no Rivadavia, mllximoexponente del grupo liberal durante la d4!c~. 

1. La defensa de la Iglesia significó la adhesión deÍ Parti
do Apostólico y los grupos conservadores provinciales. 
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da de 1820, radicalizó los ataques contra los privilegios de
la Iglesia al dictar una reforma religiosa y al declarar la -
libertad de cultos. (2) La Iglesia respondió a estas agresio
nes aliándose a los grupos conservadores, con cuyos intereses 
'coincidla en su oposición al proyecto liberal. Pero su situa
ción continuó siendo incierta. 

Sin embargo, esta alianza no se desarrolló en un plano -
de igualdad, y si bien Rosas dictó una serie de disposiciones 
encaminadas a proteger a la Iglesia, "1a supeditó en cambio, -
al poder ilimitado del Estado y a los intereses de la "Federa 
ción". (3) 

Entre las p~incipales di~posiciones que se dictaron en -
beneficio de la Iglesia se encontraron las siguientes: el ,ha
ber facilitado el regreso de los Jesuitas en 1836, la subven: 
ción a· las construcciones religiosas, las concesiones en mat~ 
ria educ.ativa, la restitución de algunas casas para regulares 
y la reanudación, en su segund~ periodo de gobierno, de las -
relaciones con el Estado Pontificio. 

A partir de 1835, se organizó y fortaleció a la Iglesia, 
aunque cabe señalar que el principal objetivo de la polltica
rosista fué el de convertirla en un órgano de cohesión y pol! 

Z. En 1822 se pretendió transformar sustancialmente a la orga 
nizaci6n eclesiástica, permitiendo paralelamente la difusi6n7 
de una activa propaganda anticatólica que ridiculizaba al ele 
ro y atacaba las costumbres religiosas. -
3. ·La supeditación de .la Iglesia conllevó el predominio de - -
los intereses del grupo del caudillo porteño sobre los de los 
Apostólicos y demás grupos consei~adores del pa!s. Rosas nun
ca fué en realidad una persona religiosa ni vinculada a la -
Iglesia y si se relacionó con ésta fué para obtener apoyo so
cial y popularidad. 
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tizaci6n del Federalismo. La dependencia de la Iglesia con -
respecto al Estado, qued6 sellada cuando Rosas en diciembre 
de 1836 dict6, como presidente del Patronato, 14 bases y pri~ 

cipios (formulados con un fuerte sentido regalista) que some
tian la acci6n de la Iglesia a la del Estado. (4) Encabezada
por José Marta.Terreros, esta reforma, se inici6 con la seleE 
ci6n de curas y· frailes en base a su condici6n de "federales" 
y a su moralidad. En carta fechada el 15 de abril de 1830, T~ 
rreros informa a Rosas: "Ando trabajando cuanto puedo para m~ 
jorar nuestra iglesia y nuestras costumbres religiosas todo -
ha de ir bien, porque el ejemplo puede mucho. El Templo de -
San Pedro era un chiquero. El cura lo habla dejado cerrado, y 
le pido a usted que lo destituya, y en vista de que el tal c~ 
ra lo hab!a dejado cerrado, se ha dado tiempo para edificar ~ 

casas propias y no para asear siquiera el templo". (5) Por r~ 
zones an:ilogas, Terreros· solicita se separe al cura de Barad~ 
ro. y agrega "mándeme .usted dos curas para estos destinos, pe
ro no mande curas inmorales. Estimule Usted por Dios a esos -
santos padres pa.ra que sirvan a su Patria ahora que deben ser 
venerados como ministros de c_ulto". (6) 

Esta preocupaci6n por moralizar al pafs' indudablemente -
estaba destinada a crear una base de apoyo en donde el respe
to a la tradición. y a las autoridades (ueran los ejes centra
les. José Ingenieros cita en su erudito libro Evolución de --

4. Rosas usó al Patronato sin limites civiles y religiosos. -
La Iglesia aceptó adem:is de su funci6n espiritual la de ser-
vir incondicionalmente al gobierno resista. Aqu! se inicia -
una larga tradición de la vida política argentina. 
5. Ingenieros, José, Op. Cit., 171. · 
6. Citado en Ingenieros, J. Ibid~, p. 172. 
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las Ideas en Argentina, una carta en la que las.intenciones-
de este proyecto quedaban evidenciadas •.. • "Creo que si los f~ 
derales logramos seis anos ha de tomar aspecto; y que educan
do en la verdadera religión de nuestros padres a nuestros n~ 
ños _que están criando, ellos han de defender, dando en tierra 
con todos los incrédulos y con todos los malvados". (7) 

Esta alianza basada en el apoyo a la tradici6n también 
dot6 al régimen de un halo de moralidad y religiosidad y con
virti6, por otro lado, a la Iglesia en un arma del Partido F~ 
deral y desde el obispo hasta "el dltimo cura de ca!:!pafia sir
vieron durante 20 años a la Santa Causa de la Federaci6n". (8) 

Dentro de este marco, la Iglesia condenó al disidente -
con .la misma fuerza que al implo e inmoral, y Rosas se asign6 
el papel no solamente del Restaurador de las Leyes sino tam-
_bién el de enviado de la· Divina Providencia para restablece.r
e! orden natural de las cosas. 

El discurso que pionunció cuando asumió por segunda vez 
la gubernatura de Buenos Aires, Rosas puso de manifiesto el~ 
ramente su papel de defensor del orden: "los s.alvajes unita
rios, esa facci6n abominable de monstruos pretende devorar a 
la sociedad~ hollar las leyes divinas y la religión, escarn!t 
cer ·· 1a Providencia, corromper las costumbres, abrir· los rfos 
de sangre·,· .y levantar ya el pufial de los asesinos, encasti- -
llados en una logia nefanda de iniciados secre.tos .•• La cau

sa que vamos a sostener es la causa de la religi6n, de la -
justicia de la humanidad y 4el orden social, es la causa re-

7, Citado Ibidem, p. 172. 
8. Ibidem p. 180. 
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-comendada por el Todopoderoso; él dirigira nuestros pasos y -
con especial protecci6n nuestro triunfo sera seguro". (9) 

La defensa del orden, la tradici6n, la reli~i6n y el fe
deralismo se hizo en los pOlpitos. En esta lucha ideol6gica,
Rosas exalt6 al fanatismo de los grupos populares y los vine~ 
16 al federalismo. Por esta raz6n, incorporó a l~ práctica ~~ 
ligiosa su figura, tratando de conducir en un mismo cauce po
deroso dentro de Ja conciencia popular dos sentimientos que -
dejandolos caminar naturalmente podr!an divorciarse en perjui 
cio suyo. De este modo, "erigido en defensor de la Santa Reli 
gión, incorporaba al culto de su personalidad todos esos fer
mentos vigorosos de energ!a que suele tener al fanatismo, y -
que explotados en tales formas fueron otros instrumentos de -
tr,ascendencia para el dominio de la muchedumbre supersticio~~ 
sa". (10) La imagen de Rosas apareció en los altares, como -
s!mbolo de tradición y religiosidad y los colores de los orn~ 
mentos de la celebración de los oficios religiosos, de ori-~ 
gen místico, fueron modificados: "el azul celeste, segan el -
ritual pertenece vinculado a la Inmaculada Concepción y fué -
sustitu!da por el rojo. Y en la iglesia ya no se volvería a -
·ver otro color que ese. Cuando pontificaba _el Obispo Medrano.
{el templo yest!ase a la federala) segan el lenguaje usual, -
es decir, de colorado, el celeste.estaba por decreto proscri
to, y hasta el angulo que ajustaba el alba tenía colorado co
mo el forro del sombrero del Obispo • ( 11) 

9. Ibidem.; p. 53. 
10. 161dem., p. 53. 
11. lbid~. p. 184. 
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¿Pero qué consiguió Rosas con esta alianza?. 
En primera instancia, obtuvo el apoyo de la iglesia cat~ 

lica, cuyo prestigio, proporcionó al régimen una garantía de
orden, y por otro lado, le p~rmiti6 a Rosas utilizar la moral 
y la. religiosidad como armas de lucha. El Restaurador en los
momentos de fuertes disidencias internas, reiter6 su preocup~ 
ci6n moralizante como medio de -reinstaura·r el orden. Tulio -
Halperin Donghi nos señala que durante la crisis de 1840, Ro
sas ante la necesidad de mostrar a la opinión pdblica la im-
portancia de la moral y el orden• mand6 ajusticiar, en avanz~ 
do estado de gravidez. a Camila o-Gormaim y" a su amante: un -
cura. 

En aras de la moral, como en el caso aludido, el régimen 
justificó la represi6_n; las faltas_ a la moral constituyeron -

.un magnifico pretexto para que la dictadura, depositaria del
orden • pudiese aplicar· .las sanciones correspondientes. Cabe -
señalar, sin embargo que ésta no fué su Qnica función; ya que 
tampién sirvió. para contrarrestar los ataques _liberales. En .
esta lucha la 1glesia dividió a sus integrantes en dos han---

. dos: los religiosos y morales contra los implos y herejes·. E:!_ 
ta lucha ideol6gica, con cierto tinte de guerra religiosa, -- · 
proporcionó al régimen un elemento de cohesión: en torno al -
federalismo rosista. ~e unieron todos aquellos. grupos que velan 
en los proyectos liberales un intento de herejla y rompimien
to con la tradición. Sin embargo.- y a pesar _del gran apoyo -
que representó la Iglesia, el Restaurador también echó mano -
de otros recursos:· la guerra periodística y el control educa-

. tivo fueron también medios utilizados por el Restaurador en -
el fortalecimiento de este aparato ideológico destinado 2 co~ 
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batir a la oposición. 

111. El sentimiento nacional. 

La lucha que desarrollaban uni tari_os y federales se tra~ 
lad6 también al campo period!stic·o. Los liberales iniciaron -
desde su exilio en Montevideo y Chile una campaña de prensa -
destinada·~ desprestigiar el régimen rosista. Lo denunciaban-
como un gobierno b4rharo e incivilizado. 

Sin embargo, y pese a esta fuerte ofensiva; Rosas respon 
·dió al ataque ·periodfstico con una campaiia ideológica tendien 
te a defender la causa federal y los valores tradicionales. -
Por esta razón, al mismo tiempo que restringía la libertad de 
prensa, el Restaurador fundo varios diarios oficiales que con 
el objeto de cohesi'onar la opinión ptlblica .f'n torno al gobier 
no. Por e'ste moti.vo, se fundaron El Archivo Americano, El Res
taurador de las Leyes, la Gaceta Mercantil y The British Pac
ket; (12) Su función principal fué la de contrarrestar la ca!!! 
paña'de desprestigio que desarrollaban los unitarios y' la de
exal tar la figura del caudillo portei'lo: l'a censura a la crue!_ 
dad .·Y al despotismo del régimen que realizaban los diarios -
opositores, fué respondida por los federale·s con la exalta---· 

ción del naci_onalismo y el patriotismo. Este sentimiento si -
bien fué exaltado en e~ceso dur·ante el gobierno de Rosas· sur

gió inicialmente c;l.urante la presidencia de Rivadavia. Su obj!_ 
tivo en ese periodo al igual que durante el gobierno del Res-

12. -Rosas se preocupó por hacer aparecer, ante la opinión ex
tranjera, al régimen como un gobierno legal y "civ,ilizado". -
El Archivo Americano nació con el objeto de difundir en Euro
pa y Aíñer1ca la poiltica de Rosas. Este diario·fué editado en 
é:uatro idiomas: Espafiol, Francés, Inglés e Italiano y su tira 
je comprendió un total de 1500 ejemplares de los cuales 400 ~ 
iban al extranjero. 
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taurador, fué el· frenar los· intentos extranjerizantes e inno
vadores del ex-ministro de Rodrlguez. 

El peligro real que representaban las intervenciones ex
tranjeras, di6 lugar a que Rosas desarrollara una campafta te!!. 
dien.te a reforzar el esplritu_ nacio·nal, que llegó al ext.remo
de incitar a la xenofobia. De esta manera, los prop<5s.itos de
las invasiones de Francia e Inglaterra desarrolladas d·urante-
1838 y 1845 fueron denunciados por los diarios oficiales coao 
lo que eran: un ataque a la independencia argentina .• Rosas, -
promotor de la defensa de .la independencia y la soberanla, d~ · 
sarrolló un plan ~e apoyo destinado a cohesionar a los argen
tinos. La defensa de la dignidad nacional se convirtió en el
elemento aglutinador, y la exaltación del patriotismo y lo n~ 
cional en los pilar.es de esta o'fensiva ideológica. 

Con relaci·<5n a la actuación de Comodoro Purvis, el go- -·
bierno resista reclamaba el respeto a la integridad argentina 
( 13)· ••• ya que "son deplorables las circunstancias que ha :._ -
creado la escancalosa conducta de su jefe; que su fuerza de -
ellas no puede ofrecer garantla eficaz a los sGbditos brit4ni 

cos, sin :poner en peligro la existencia de .la RepGblica y la
tranquilidad de los dem4s habitantes ·del pals. •.• (14) Esta in
tegridad (amenazada por el imperialismo anglo-francés) era e!!. 
tendida· por Rosas en base a la di¡inidad del pals: por esta -
causa "ceder·ante la actitud de los interventores era humi--
llar la dignidad nacional y someter al pals a los f4ciles 

13. El Comodoro Purvis, sabdito inglés, fuertemente vinculado 
. a los· intereses de Montevideo, realizó varias acciont;ls contra 
la flota naval argentina comandada por Brown. 
14. Citado en Dlaz Ellas, JtiJj;_Q.J:i.il~.o-º.r~ de Don Pedro de An-
.geli.s., prólogo Leoncio Gionella., Ed. Cdlmenl\ Santa Fe, 1968,-
211 p., p. 67. 
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avances de la fuerz:a envanecid~ con una vict_oria fácil." ( 15) 

Las i~v~siones extranjeras constituyeron una fuerte ame
naz:a para 'Rosas y ensombreclan la futura grandez:a del pats: -
la integridad apareci6 ligada a la grandez:a y al bienes~ar. -
El Archivo Americano en torno a la disidencia mesopotámica, -
auspiciada por los .invasores, anotO: "la calda del general R.Q. 
sas le parecfa inevitable, y contaba con el auxilio y la coo
peraci6n de todos sus enemigos para realiz:ar su antiguo pro-
ye_c to de formar un grande Estado del territorio comprendido -
entre el Océano, por un lado~ el Parana y el rfo Paraguay, -
por el otro". Este plan importarla la desembarcaci6n de las -
·provincias de RJo Grande, perteneciente al Brasil y la usurpa
ciOn de las provincias de Entre Rlos y Corrientes que son Pª!. 
tes inseparables de la ConfederaciOn "· ( 16) . 

Pedro de Angelis, por su lado, defendiO la clausura de -
los rfos interiores •.• " y si debe haber reciprocidad en.las -
concesiones, cual es la reciprocidad que hallarla nuestra ba!1. 
dera en Inglaterra y en Francia, cuyos rtos están indistinta
mente cerrados a ias ilaciones". (17) 

15. Citado· en Saldlas Adolfo, ¿Porqul! se produjo el b1o1ueo -
An~lo-Francl!s?, Plus Ultra .• Buenos Aires, 1974, ?~4 p •. ColeE_ 
ci n esguemas histOricos, 26) p. 131. · 
16. Don Pedro de Angelis, .erud_ito napolitano, fue el mejor. -
propagandista del federalismo rosista. Este historiador y pe-

· riodista junto con NicolAs Mariño, Luis Pl!rez:, Manuel de Iri
gbyen, José Rivera Indarte y Lucio V. Mansilla se. convirtie-
ron ~n los voceros oficiales del rl!gimen. Su funciOn princi-
pal fu.15 la de contrarrestar la campana de desprestigio que -
realiz:aban los unitarios desde el. destierro y la de· exaltar -
la figura del caudillo porteño; la censura a la crueldad y al 
despotismo del régimen rosista que realiz:aban los diarios opo 
sitores fué respondida por los federales con una exaltaci6n 7 
de nacionalismo y patriotismo. 
17. Dfaz Ellas, Qp. Cit., p. 108. 
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En esta lucha por la defensa de la soberanta nacional, la 
exaltación del ~atriotismo fu~ una nota fundamental: en base a 
la hombrla de los argentinos y al amor a. la patria se defendió 
la ca~sa nacional. (18) El famoso combate de Obliaado, en donde 
las fuerzas argentinas impidieron la navegaci6n del rto P.aran:l 
por. la escuadra anglo-francesa, fué reseftada de esta maner·a •.. 
"Nuestros enemigos• cuyo poder naval no ha resistido ninguna -
nación, los valientes jefes, oficiales y marinos ingleses y -
franceses se han batido con nuestros valientes, han visto de -
cuanto son capaces y est:ln resueltos a hacer los argentinos ..• 
los argentinos han perdido esos 19 callones sino cuando estaban 
concluidos todos los medios de resist.encia, salvando as.f com-
pletamente toda la artillerla volante, sin dej.ar prisioneros -
ni rendidos, después de 8 horas de vigoroso comb.ate en el que- . 
. el enemigo ha sufrido sangrientos estragos en sus soldados y -
marinos y averlas.en sus orgullosos bajeles." (19) 

. Este sentimiento nacional, 'sin embargo, no se reduj.o. a la 
.. propaganda periOdlstica, sino que también se re.virti6 en favor 

de .la politizaci6n facciosa y ayudó a crear. una moda anUex--
tranjera . 'Los federales deb.er.fan vestir a la usanza oficial
(a .la manera criolla) como modo de exaltar la tradici6n y como 
respuesta a· la moda europeizan1:e de los disidentes e invaso--
res". (20) 

18. Cabe seftalar que si bien esta defensa de la soberanla na-
cíonal fue utilizada como una arma ideol6gica es necesario tam 
bién seftalarque Rosas defendi6 la integridad argentina con-::" 
gran fuerza. En lo~ conflictos limltrofes e~tre Chile y Argen
tina, Pedro de Angelis realizó uná brillante defensa de los lt 

.mites argentinos reclamados por su vecino. -
19. Saldlas,· Adolfo, Op. Cit., p. 10 
20. Manuel G4lvez en su l16ro Asl Cayó Don· Juan Manue·l ..• ·eje!! 
plifica esta moda. 
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Por decreto del gobierno, se restringi6 el uso de cier-
tos colores (azul) y se encamin6, como manera de mostrar su -
filiaci6n federal, a que el pueblo usara la moda y los colo-
res (rojo) de la federaci6n. Indudablemente, la exaltación -
del poncho y el repudio de la levita. radicaba en el origen de 
estos trajes: el poncho ligado a los gauchos representaba lo
autóctono y la fuerza, mientras que el frac y la levita cons
tituian sinónimos de extranjerismos. 

Faustino Domingo Sarmiento en su libro Facundo, comenta
al respecto ... " el europeo es para ellos el llltimo de todos -
porque no resiste a un par de corcovos de caballo. Si el ori
gen de esta vanidad nacional en las clases inferiores es mez
quino, no son por eso menos nobles las consecuencias, como no 
es menos pura el .agua de un río porque nazca de vertientes i~ 
fectas. Es implacable el odio que les inspiran los hombres -
cultos e invencible su disgusto por el vestido, usos y mane-
ras. De esta pasta están amansados ios soldados argentinos; -
y es fácil imaginarse lo que hábitos de este género pueden -
dar un valo.r y sufrimiento.para la .guerra; aitádase que. desde
la infancia, están habituados a matar las res.es y que e.ste ac
to de crueldad innecesaria los familiariza con .el derrama.mie!!. 
to de sangr.e y endurece su corazón contra los gemidos de sus
victimas". (21) 

Rosas· exaltó el orgullo nacional, impulsando el gusto -
por lo autóctono y ello constituyó indudablemente un elemento 
de cohesión ~ntre los argentinos. La lucha entre el grupo ga
nadéro-saladeril y las i~tervenciones extranjeras adquirió -
perfiles más amplios. De esta manera Rosas afianzaba la inde-

Zl. Sarmiento• Domingo Faustino .• Facundo. 2a. ed.; México• - -
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1972, 283 p. (Nues-
tros Clásicos, 2) p. 51. 
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pendencia argentina y e 1 .surgimiento de un sentir nacional - -
más profundo. José de San Mart:ln regaló su sable a Rosas como 
reconocimiento de la defensa que este Gltimo realiz6 en lo • 
qué se llam6 "la segunda lucha por la independencia america-

na" •. (22) 
Sin embargo, cabe señalar que, aunque efectivamente Ro-

sas se comprometi6 con la causa nacional, Rosas aprovech6 ta!!_ 
bién el genuino esp:lritu patri6tico del pueblo, nacido luego
de diez años de lucha, y los primeros brotes aan contradicto
rios de un instinto y una conciencia en desarrollo de lo na
cional argentino, con el objeto de impulsar su propia causa y 
·su bandera. El Restaurador recogió una serie de elementos que 
formaban parte del patrimonio ideológico de la sociedad arge!!. 
tina postindpendiente; (la .piedad religiosa, el federalismo y 

el incipiente nacionalismo), para convertitlos en un arma su
ya, que sirviera para dotar al régimen de mayor fuerza. 

IV. El papel que jug6 la euucaci6n bajo el gobierno de Rosas. 

La educación junto con la prensa y la Iglesia fueron los-
6rganos de defensa y difusión del Federalismo. Sin embargo, es 
importante anotar que el papel que· jug6 la educación dentro - -
del aparato ideológico rÓsista fué modesto en relación al q~e
desarrollaron los diarios y el clero. 

La causa cen.tral ·por la que la educación tuvo un papel s!.: 
cundario se debi6 principalmente a cuestiones financieras. El
déficit presupuesta! del estado conllev6 .la supresi6n· d.e gas--

22. Paso, Leonardo, Op. Cit •• p. 96. 
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tos que no eran prioritarios, y al no ser la educación un el~ 
mento indispensable para el desarrollo del sector saladeril,
se vi6 afectada dentro del recorte presupuestal.(23) 

Sin embargo, cabe señalar que la cuesti6n financiera, -
aunque _fué la razón principal, no fué la llnica causa de esta
polttica .educativa. Rosas encontró también en la supresi6n de 
gastos a la educación (y al restringirla a las clases adiner~ 
das) un medio eficaz para eliminar el foco de agitación y de
l4cha que habtan constituido las escuelas y· la universidad d!:!_ 
rante los gobiernos liberales_ Como se ha señalado, los go--
biernos liberales desde 1810 habían considerado a la educa--
ci6n un medio de transformaci6n social. La ciencia y la rupt~ 
ra con las tradiciones ancest;rales, hablan sido vistas como -
los instrumentos capaces de facilitar ef proceso de emancipa
~ión ideol6gica y económica. (24) La oposici6n de Rosas a los 
proyectos liberales, de~ini6 con bastante exactitud su dispo
sici6n para eliminar los elementos tl!cnicos, cientlficos ·e - -
ideol6gicos capaces de transformar su realidad histórica. 

Durante el período rosista la.enseñanza primaria sufrió
un deterioro que se ful! acentuando año tras año. "As! por .:._ -
ejemplo la población escolar que en 1830 era _de 5000 alumno·s
sobre una poblacil5n total de 58 000 babi tan tes disminuy6 en -
1840 a 2 200 no obstante calcularse la pobl~ci6n total en --~ 

23. Rosas dispuso, como medida económica, la reducción del fi 
nanciamiento a la educacil5n y a la salud pOblica ante la dis7 
minución de ingresos que sufrió el erario durante el bloqueo-
francés de 1838. . 
24 .. Bajo la inspiración d.e Moreno y Bel grano se fundó la Bi- -
blioteca Pablica, La Escuela de Matemáticas y se procuró po-
ner en orden los estudios de medicina. 
Rivadavia trató de impulsar la educación superior al restruc
turar a la universidad y al fundar la escuela de agricultura. 
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180 000 habitantes cuando de habers~ mantenido la misma pro-
porciOn alumnos-habitantes, hubieran debido contarse más de -
15 000 alumnos". (25) 

La universidad, por otro lado, también sufrió los estra
gos de la reducci6n del presupuesto. En 1838 el estado decla
ro su incapacidad de pago de salarios a los catedráticos y r~ 
comend6 la conveniencia de. que la universidad fuese subvenci~ 
nada por cuotas pagadas por los padres de familia. "No debe -
extrañar, entonces, que en 1828 se g~aduaran 13 médicos, en -
1829 uno sólo, en 1830 ninguno, en 1831 dos. uno en 1833 y -
ninguno hasta 1850. ¿Qué polltica sanitaria, qué atenci6n a -
los enfermos podla haber en el pals si de 1829 a 1833 se gra
duaba un médico por año y luego duran te 17 años no se gradu6-. 
ninguno". (26) 

La supresiOn de la gratuidad de la enseñanza inhibiO el
desarrollo educativo, y los pocos centros escolares que sobr~ 
vivieron quedaron en manos de la lgles"ia y de particulares. -
Pero a pesar de que el estado no manejo directamente la educa 
ci6n, si intervino, al ejercer sobre su organizaci6n y ·su -- -
orientaci6n un férreo control. Leonardo Paso apunta al respe~ 
to:"no podrAn abrir colegios, ni escuelas, i:ii ser directores, 
preceptores, maestros o ayudantes de enseñanza pablica o de -
los particulares, los individuos que no obtuvieren previamen
te permiso ante el gobierno, si son extranjeros y acreditasen 
ante él su virtud moral, ejemplo, profesión de fé cat6lica r~ 
mana, adhesi6n firme a 1a causa nacional de la Confederaci6n-

25. Paso, Leonardo, Qp. Cit., p. 81. 
2~. Ibidem. , p. 85 .• 
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Argentina, capacidad e instrucción suficiente". (Z7) 

· Para mostrar su adhesión a la Federación, los profesore.s 
deberían presentar juramento de fidelidad como medida previa
al desempefto de sus funciones. De esta manera y bajo e~ta po
lftiéa educativa no fué raro que "en 1848 los maestros y pre
ceptores de escuelas ocupadas en los establecimientos de ens~ 
fianza ascendían a 63". (28) 

¿Pero qué orientación teórica tuvo la educación bajo el
gobierno rosis~a?. 

En primer término la política de Rosas consistió en mini 
mizar el espíritu de renovación que enarbolaban el enciclope
dismo francés y el liberalismo inglés. La educación tendió a
combatir la acción de los integrantes de la Generación de Ma~ 
yo "quienes estudiaban y difundían las ideas· de la burguesía.
en ascenso, que quería renovar no sólo el pensamiento, sino -
sobre todo los modos de producción que se oponían al progre
so económico; para ello recurrían a los avances técnicos, a -
nuevas concepciones filosóficas y a la generalización de las
instrucciones con vist~s a producir el proletariado capacita
do en las nuevas funciones que la manufactura industrial re-
quería". (29) 

Por lo consiguiente, al esforzarse la educación rosista
por aniquilar cualquier intento renovador, olvidó las teorfas 
de David Ricardo, Condillac, Tracy y Voltaire y en cambió fo
mentó el estudio del catecismo y el Latín: José Ingenieros "
con relación a la universidad de Buenos Aires anota una cita-

27. Ingenieros, José Op. 'cit., p. 198. 
28. Ibídem., p. 198. 
29. Paso, Leonardo, .Op. Cit., p·. 87. 
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interesante en la que sedal a· como Rosas ~ntr.eg6 la educaci6n
¡;uperior a los jesuitas y como "en las aulas de San Ignacio -
habla reaparecido la Escolástica Suarizta enseñada en Latín -
para prevenirse de que alguien la entendiera". (30) 

En realidad, la preocupaci6n del Restaurador por expan-
dir la educaci6n y.elevar su nivel fué mlnimo: "la bibliogra
_fla de esa época se reduce a algunas oraciones, siempre igua
les y a pocos textos de ·enseñanza, malfsimos casi todos y los 
más en Latín. Entre ellos se_ mencionan: Mitologfa Clllsicos L.!!_ 
t:inos, Geografía e Historia en 1837, Arte de Oros, en 1830, -
Lógica, en 1839. Todos esos textos eran reimpresiones de aut~ 
res jesuitas. Más tarde fué necesario imprimir en Buenos 
Aires una edición de la Filosofla de Horvath, manualista de -
la compañia". (31). 

Dentro de este marco puede observarse que la cultura y -

la e_ducación del perlolf:o rosista .se ·caracterizaron, al i'gual
que la Esp~ña de Fernando VII, por poseer un aire de restaur!. 
ci6n.: volvi6 a predominar la filosoffa Escolástica y Suarizta 
y se·restringi6 ~a libertad de.pensamiento. Sin embargo, cabe 
señalar que si bien la cultura y l~ educaci6n se vieron seri!_ 
mente· afectadas, el cuadro .de verdadera ignorancia y bar~arie 
que presentaron los liberales de la-época (Juan Bautista Al-
berdi, Esteban Echeverrl'a y José Mármol) no es del todo ver
dadero. 

Durante la dictadura rosista Don Pedro de Angelis reali~ 
z6 algunas publicaciones históricas excelentes _para su .tiempo 
y su medio, pues segan José Ingenieros, los trabajos de ese -
género fueron excepcionales en Hispanoamérica hasta la segun-

30. Ingenieros. José, Op. Cit .• , ·p. 2i7. 
31. Ibídem., p. 227. 
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da mitad de siglo. (32) También se puede anotar las obras de 
Francisco Javier Muñiz, Noticias Astronómicas, las.publicaci~. 
nes de Vicente L6pez sobre cometas y algunas páginas litera-
rias de Marcos Sastre. Estas manifestaciones culturales, por
otro lado, se vieron ampliadas a principio de la década de --
1850 cuando la crisis del r~gimen federal de 1845 fué supera
da.· De esta manera, al normalizarse la vida "t!midamente -po_!: 
que la emp·resa no estaba adn ahora exenta de riésgos"- comen
zaban a surgir tertuli-as l_iterarias y otras manifestaciones -
culturales. (33) 

La educación fortaleci6 al régimen. Rosas se opuso al e~ 
pfritu critico y cientffico, consagrando de esta manera "el -
retraso cultural de la naciOn y cerró el camino de un aut~nti 
co progreso". (34) 

·3z; Don Pedro de Angel is publico un erudito estudio histórico 
sobre el R!d de la Plata. . · 
33. Halperin Donghi Tulio, Historia •.• p. 388. 
34. Paso, Leonardo, Op. Cit •• p. 87. 
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A modo de conclu'siOn 

En nuestros dfas, ante la emergencia de nuevos estados -
surgidos del proceso de descolonizaciOn y la derrota de dicta 
duras por procesos populares que se han hecho cargo de exigir 
reivindicaciones de carácter democrático y nacional que tradi 
cionalmente han sido negadas en vastas. zonas de Améri.ca Lati
na, el estudio de la cuestiOn nacional y del estado nacional
cobra extraordinaria significaciOn. Desde esta perspectiva la 
reflexi6n sobre esta temática nos exige estudiar el proceso -
cuyas limitaciones iniciales signan el posterior desarrollo -
de lbs estados nacionales latinoamericanos. Dentro de este ám 
bit.o, una aproximaci6n al análisis del estado rosista cobra -
un sen~ido nuevo. 

Existen diversos conceptos de naci6n y estado nacional. 
Nosotros creemÓs ·que la naciOn es fruto de un largo. proceso -
hi~t6rico en el que la conquista de la ~ob~ranfa y la existe~ 
cia de un proyecto viable de envergadura nacional son requis.!_ 
tos indispensables. Desde lue.go, estos elementos básicos 'se -
conforman de manera diferente en cada caso .concretó. En el C.!!; 

so especffic.o de la Argentina, se trata de una comunidad hum!!; 
na que, aunque. posee rasgos regionales muy variados, mantiene 
elementos culturales comunes. Estos rasgos, aan siendo decisi 
vos, no bastaron para hacer av~nz~r la'organiz*ci6n naciorial~ 
para la cual ful! indispensable alcanzar cierto grado de' ·inte
graci6n econ6mico~social. 

El estado na¿ional aparecl6 cua~do se asentaron algunos
rasgos constítutivos de la i>.aci6n. En este sentido, la naci6n 
permiti6 la posterior organiz.aciOn nacional pues brind6 un -
marco de referencia en donde, en la medida en que .Pudo impo- -
nerse determinado proyecto, fue~on fortaleciéndose aque1las -
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clases que estuvieron en condiciones de formar un bloque en el 
poder capaz de integrar en sus propósitos a las clases subal-
ternas, matizando las contradicciones sociales. Condici6n im-
prescindibie para que se realizara este proce~o con relativo -
éxito fue la conformación de un mercado interno. 

Dentro de este proceso, que llegarla a .una etapa decisiva 
hacia 1880 cuando se consiguió la federalización de Buenos --
Aires, un afio después del regreso triunfal del ejército argen
tino de la Campafia del Desierto, la etapa rosista realiz6 una
función importante. 

El estado rosista constituy6 la expresi6n de los intere-
ses de los ganaderos y saladeristas de Buenos Aires y como tal, 
impu_lsó por encima de cualquier otro prop6si to, el proye,cto - -
que a la larga s.e co.nvertirfa en el m4s viable para la· argent.!. 
na decimon6nica. Sin ignorar las diferencias y oposiciones que 
existieron entre el proyecto rosista y el proyecto liberal que 
triunfarta hacia 1880, podemos advertir cierta linea de .conti
nuidad en lo que se refiere a las facilidades que el estado r~ 
sista concedi6 a aquellos sectores que, mutatis mutandi, se 
convirtieron en la oligarquta portadora de la prosperidad e 
ilusiones de fin de siglo. 

Las limitaciones que tuvo el proceso de organizaci6n na--. 
ci.onal ª· lo largo de todo el siglo y las de la misma etapa re
sista son patentes. La victoria de Rosas en 18Z9 y la reafir
maciOn de· la supremacta portefl.a a partir de 1 SZO le permitie-
ron al Restaurador desarrollar una polftica dirigida esencial
mente a proteger l~ ganaderla. Ello condujo a que para Rosas -
el imperativo mayor fuese la consecución y mantenimiento de la 
páz. Sin.embargo, esta paz estuvo .condicionada por otra de las 
prioridades de Rosas: la defensa y perpetuación del monopolio-
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comercial y econ6mico de Buenos Aires. 
la polttica porteña tuvo que enfrentar fuertes disiden-

cias surgidas de la renuencia provincial a aceptar sus condi
ciones entre 1829-1852. Rosas reprimi6 las disidencias e im·-
plant6 lo que ·se llam6 la "paz de cementerios"-. ___ No obstante, -
Rosas logr6 evitar una mayor desmembraci6n del ex-virreinato. 

la integraci6n econ6mica no se produjo entonces. El des-
_ conocimiento d~ las a~piraciones y necesidade~ regionales ~o~ 
tribuy6 a fragmentar aan mas las economtas regionales en las
que persistieron r~sgos precapitalistas. Poco hizo el estado
rosista para impedir la pervivencia de éstos. Procur6 ofrecer 
garantías para la· adquisicic5n de la tierra y el fortalecimie!!_ 
to del lat~fundio en su Provincia y se ocup6 de dotarla de ,. 
fuerza de trabajo, protecci6n y cierta racionalidad para su ~ 

funcionamiento. Todo ello, desde luego, preservando y afian-
;¡;ando las estructuras latifundistas y. determinadas formas se_!: 
viles de trabajo que garantizaron cuantiosos beneficios gra-
ci~s a la baja inversi6n. 

·En una época que se caracteriza por su conflictividad, -
Rosas procur6 atenuar las contradicciones ~aciales y m~nten~r 
compromisos de naturaleza no con'vergente a partir de· la crea
ci6n de un aparat~ Roltiico e ideol6gico qu~ le sirvi6 para -
agiutin~r a algunos sectores de la poblaci6n porteña. La exa1 

.taci6n del amor patrio, la preservación de las tradiciones -
criollas· y del catolicismo y .la defensa de la cau_sa ·federal, -
entendida a su manera, fueron elementos en torno a los cuales 
el régimen logr6 cohesionar a distintas fuerzas sociales. Ál - · 
aprovechar estos elementos en su beneficio, Rosas.convirti6 -
el vago ~entimiento nacional en una polit:iz~ci6n facciosa que 
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afirm6 la vida criolla y conden6 a sus enemigos (principalme~ 

te los unitarios, los disidentes y los extranjeros, en cier-
tos· momentos) por inmorales y ext.ranj eri zantes. 

Con todo, al enfrentar lo extranjero con lo aut6ctono, -
Rosas plante6 el tema de la unidad nacional y as! logr6 defe~ 
der exitosamente la soberanía sobre los r!os interiores duran 
te la intervenci6n anglofrancesa de 1845 y hacer frente a las 
tentativas forAneas en dicho conflicto. 

Bajo la bandera del federalismo, Rosas logr6 ganar el -
apoyo de los grupos populares urbanos y de los caudillos re-
gionales. Gracias al uso ambiguo que hizo del término, Rosas
pudo atraer en 1828 tanto a los partidarios de Manuel Dorrego 
como a los caudillos que en aquel entonces estaban amenazados 
por el General Paz y el Unitarismo. Eliminado el peligro uni~ 
tario, Rosas abandon6 el compromiso federal y aprovech6 esta
bandera de manera demag6gica. Posterg6 la sanci6n de una con~ 
tituci6n federal a cambi~ de mantener la supremacía e integr! 
dad de Buenos·Aires. La Carta de la Hacienda de Figueroa es -
uno de los testimonios mas valiosos del verdadero sentir del
Restaurador respecto a la organizaci6n federal. 

Acusado de barbaro y sanguinario por sus detract~ 
res. Juan Manuel de Rosas no es tan ajeno de la época que pr~ 
cedi6. -Es cierto, la generación que lo sigui6 conden6 los va
lores criollos, impuls6 la inmigraci6n, la libertad de ere-
dos y poco a poco tuvo que ir cediendo no sin grandes esfuer" 
zos, en el compromiso federal. Sin embargo,en el periodo de -
Rosas se sientan las bases para el .desarrollo de la oligar--
qu!a ganadera porteña, la cual se ira afianzando hacia media
dos de· siglo'· favorecida más tarde por l.a coyuntur·a interna- -
cional que ofrece grarides ventajas al desarrollo de un capit~ 
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lismo agrario exportador~dependiente •. La oligarquta ganadera
porteña estará entonces en posibilidad de ofrecer un proyecto 
nacional al pa!s y de integrarlo bajo ese signo y con aque--
llas limitaciones. La imposibilidad de ofrecer un proyecto p~ 
11ti.co que pudiera garantizar entre otras cosas• la particip!!_ 
ci6n democr4tica, la defensa de la soberan!a y una economta -
verdaderamente nacional, ha dejado pend{entes muchas de las· -
tareas que de~i6 haber asumido el estado nacional. 

Dentro de este marco, y dadas las limitaciones del proc~ 
so de desarrollo de la naci6n y del estado nacional.no poJe-
mos ver el proceso como un proceso acabado. As! la figura de
Rosas cobra vital importancia para comprender el presente --
pues como afirma Rodolfo Puiggr6s: "Rosas es algo m4s que un
simple episodio de nuestro pasado y si revive, es porque las
.condiciones materiales que lo llevaron al poder no han desap!!. 
reci.do del todo!' (1) 

1. Puiggr6s Rodolfo, La Herencia ~ue Rosas dej6 al Pats, Bue
nos Aires, Ed. Problemas, 1940, 8 p., p. 6. 
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