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El desarrollo de la voluntad polltica de 
las masas durante el rosismo 

Fue durante la larga gesti6n politica 
del Gobiemo de Rosas (1829-1832; 
1835-1852), a la que los intelectuales 
y escritores liberates se opusieron con 
tenacidad, cuando se sentaron las ba
ses de la literatura nacional argentina, 
estableciendose los ideologemas pro
ductivos de esta literatura, y plantean
dose la relaci6n de los intelectuales pe
quei'io-burgueses modemos y progre
sistas con el poder politico del estado 
burgues empresartal y las dictaduras 
personalistas. Durante este proceso 
politico se conform6, paralelamente, 
un nuevo sujeto politico trascendente 
en la hlstoria social de Argentina : las 
masas populares, que en relaci6n 
dial6gica con los caudillos fueron ad
qulriendo su propia ftsonomia politica y 
cultural. 

Si bien los sectores populares 
habfan participado activamente en las 
luchas de Independencla, fueron las 
guerras civlles las que permitieron a 
estos sectores pobres y marglnales, 
especialmente a los peones rurales y a 
los gauchos, llderados por sus cau
dillos, tener un peso politico en la 
conducci6n def estado recientemente 
liberado de la tutela colonial espai'iola 
(Rosasco 67-86). De entre esos cau
dillos: · Quiroga, Ramirez, L6pez, 
Bustos, Aldao, Rosas, sera este ultimo 
el que llegue a separar mejor el papel 
militar, que en algun momento los 
distlngue a todos, del politico, consa
grandose a la funci6n de estadlsta, y 
derivando la organizaci6n mllitar a sus 
subaltemos. Sera tambien Rosas qulen 
logre mantener con exito una relaci6n 
politica mas duradera y transcendente 
con las masas populares, provocando 
indirectamente un prolongado conflicto 
y enfrentamlento con los sectores 
intelectuales y con los artlstas y 
escritores.1 Rosas transforma a las 
masas populares, de subditos mas o 

24 

menos pasivos, en interlocutores de 
una relaci6n politica que, sl bien de
mag6gica, consulta a estas masas 
sobre las cuestiones mas importantes 
(Lynch 164-209). Conforma un esce
nario politico en que las masas se 
transforman en actoras (de este pro
tagonismo no queda ninguna duda 
cuando leemos El matadero de Este
ban Echeverria). El lider o caudillo en
cuentra maneras de dlriglrse a esas 
masas conformando un imaginario 
politico nuevo, distinto al que habia 
creado el llberallsmo constitucional 
rivadaviano y los unitarios (Halperin 
Donghi 156-161). Ese espacio politico 
es un espacio dramatico personallsta 
de dlalogo simb61ico entre et caudillo y 
el pueblo, en una relaci6n simbi6tica 
de identificaci6n e interaccl6n, que 
resulta crucial para el desarrollo del 
ldearlo politico e hist6rico del estado 
naci6n que se esta gestando. La 
pequei'ia burguesia liberal culta pro
greslsta europeizante entra en con
flicto con los lideres populistas prac
ticos que atan el destino de las masas 
a los intereses de la alta burguesfa 
nacional exportadora (a la que Rosas 
pertenece por su extraccl6n social), 
romplendo definltfvamente con ellos. 
El discurso sofisticado, hlperculto de la 
pequei'ia burguesia intelectual no llega 
a las masas analfabetas, a las que no 
consideran indispensables para orga
nizar politica y constltuclonalmente la 
naci6n. La alta burguesfa, en camblo, 
recurre a los poderes de seducci6n del 
lfder popullsta, Rosas, el caudillo "gau
cho", que crea un dlscurso simple, ba
sado en elementos sensorlates de alto 
contenldo simb61ico -vestimenta, 
imagenes, emblemas partldarios-, 
apelando a un proceso de recepci6n 
mitologizante, que reafirme en las ma
sas su sentldo de pertenencla a la na
cl6n. Si la pequei'ia burguesia se ma-



neja en un piano cultural fundamen
talmente literarlo, Rosas apela a las 
complejldades y subterfugios de un 
mundo sfgnlco, "seml6tlcoH, con el cual 
logra comunlcarse efectlvamente con 
las masas, hasta hacerlas "rosistas" y 
crearles un sentido de lealtad y deber 
hacla su persona, transformandolas en 
sus deudoras. 

Rosas ensaya mecanlsmos insti
tucionales de consulta y participaci6n 
popular que van desde el plesbiclto y 
el voto, hasta las movllizadones 
politlcas. Suma a los simbolos politicos 
ldentificados con la reclente nacio
nalidad, como la bandera nacional, el 
escudo y el himno, nuevos sfmbolos -
identiflcados con su partido y su per
sona: el uso del color rojo en los uni
formes militares y en las ropas civlles, 
tanto en la ciudad como en la cam
pai'ia, la adopci6n de un estilo "rosista" 
de cabello y de barba, el empleo del 
rojo en la decoraci6n de frentes y el 
mobillarto, el uso del retrato del dicta
dor en las celebraciones civiles y reli
giosas. Consulta con frecuencia la 
voluntad poUtlca de las masas: en 
momentos de reclamar la Suma del 
Poder Publico, que le daba el poder 
legrtimo de constituirse en Dictador, 
como condici6n para asumir su segun
da gobemaci6n, nose conforma con la 
aprobaci6n y el voto unanime de los 
miembros de la Camara de Repre
sentantes de la provinda de Buenos 
Aires, sino que solicita tambien la 
consulta popular por medlo de un 
plesblcito realizado en la ciudad y en la 
campana para legitimar su poder, re
clamando el consentlmlento directo de 
las fuerzas populares ademas del 
apoyo de los operadores politicos. Sus 
partidarios debleron movilizar a toda la 
poblaci6n para el voto. 

Rosas contaba con una estructura 
partidarla que abarcaba tanto la ciudad 
como la campai'ia. Ademas de buscar 
el apoyo del pueblo llano, sollcita y 
obtlene el apoyo de las otras lnstl
tudones de la socledad nacional, espe
cialmente la Iglesia y el Ejercito (el fue 
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Comandante de campana primero y 
luego General del Ejercito). Se asegura 
el apoyo politico de los sectores eco
n6micos mas dinamicos de la socledad, 
en particular los grandes empresarios 
rurales o estancleros (sector al que el 
mismo representa), cuya actlvldad es
taba dirigida fundamentalmente hacia 
la exportaci6n y trafa divisas a la fede
raci6n rosista. 11 Rosas obtiene su poder 
sollcitandolo directamente de aquellos 
que son sus depositarios. Asf recibe 
de los Gobernadores de provincla la 
Representaci6n de las Relaciones Exte
riores de la Federaci6n. Rosas consulta 
relteradamente la opinl6n de los 
Gobernadores y los convence de la 
necesidad de delegar este poder en su 
persona. Los persuade de que, dado el 
momento extraordinario de anarquia y 
peligro de disoluci6n nacional que sufre 
el pars, es en beneficlo del mlsmo 
delegar la suma del poder en un lndi
vlduo, y que el es quien mejor puede 
asumir este papel. Esto lo transforma 
-sin ser mandatario de la naci6n- en 
la practica, en un presldente de hecho 
mucho mas legitimo que Rivadavla, 
que, slendo el primer Presldente 
constitucional de la naci6n, segun la 
Constituci6n unltarla de 1826, se vio 
obllgado a renundar a su investldura 
ante la ferrea oposici6n politica que 
tuvo (principalmente de los estancle
ros) y practicamente le lmpidi6 ejercer 
el poder (Bagu 6-28). 

Rosas con frecuencla, y para probar 
el apoyo politico con que contaba, 
presentaba la dlmlsi6n a todos sus 
cargos y prlvilegios ante la camara de 
Representantes de Buenos Aires, lo 
cual ocasionaba de inmediato movillza
ciones politicas en su ,favor, en que 
tanto los sectores populares como las 
autoridades politicas e institucionales 
solicitaban a Rosas la continuacl6n en 
su cargo. Rosas no s61o cultivaba las 
relaciones politlcas con los sectores 
mas poderosos y ricos de la sociedad 
sino tambien con los sectores mas po
bres y aun con grupos subestimados y 
menospreclados, como los gauchos, 



los negros de la ciudad, las mujeres 
trabajadoras y los Indios "amigos" que 
aceptaban trabajar para los blancos y 
criollos. Para esto siempre buscaba 
representantes carismatlcos en los que 
delegar parte de su propio carisma de 
caudillo popular, entre estos su esposa 
Encarnaci6n y su hija Manuelita. 

Rosas no margin6 a la mujer de su 
mundo politico, sino que cultiv6 muy 
especialmente las relaciones con estas, 
valiendose de su hija como interme
diaria. Los sectores mas desprotegidos 
de la sociedad: los gauchos pobres, los 
indlos excluidos de sus propios terri
torios, los negros liberados de la escla
vitud que realizaban tareas de ser
vicios y oficios manuales, se sintieron 
por primera vez reconocidos como 
interlocutores de ese poder politico 
absoluto que retenia en su persona 
este Dictador legitimado en sus fun
ciones por el voto popular. El proceso 
de democratizaci6n y extensi6n de las 
facultades politicas de voto y ples
blcito, de consulta politica, a sectores 
en su mayoria analfabetos, que son 
integrados al cuerpo soberano de la 
naci6n, da a las masas populares un 
papel que las minorias llustradas de los 
gobiernos anteriores no habian sabido 
darles. Contribuye a esto la capacidad 
personal de Rosas de mimetizarse con 
los sectores populares, de hacerse 
gaucho entre los gauchos y senor de 
sal6n entre los politicos portenos y dl
plomaticos extranjeros, y en todos los 
casos comportarse como un politico de 
gran astucia y habilldad de previsi6n, 
asi como sagacldad diplomatica. Esto 
lleva a los sectores populares a iden
tificarse con Rosas y reconocerlo como 
lider, como caudillo. 

El respaldo que da la Iglesia a su 
gestt6n extiende el alcance "espiritual" 
de Rosas, acrecentando su posibilldad 
de comunicarse con las masas. Con 
habilidad teje simbolos politicos que el 
pueblo bajo puede asociar con su per
sona y poder particular. Mas que "fe
deralista" el pueblo se hace "rosista". 
Aunque hable de federallsmo, la es-

tructura estatal responde a sus inte
reses personales mas que a los del 
Partido Federal (o a ambos, pero si en
tran en conflicto hace prevalecer sus 
propios intereses por encima de los del 
Partido). El individuo se transforma en 
la representaci6n misma del Estado, es 
el Estado, en el doble sentido de que el 
mismo cre6 el Estado, de lo que era 
una masa informe de poderes po
liticos regionales en conflicto y en pro
ceso anarquico de disoluci6n, y luego 
asoci6 este Estado a su propia per
sona, de manera simple y directa, en 
lugar de organizarlo como un complejo 
aparato de instituciones aut6nomas. 
El poder comenzaba y terminaba en el. 

-- Aunque existia formalmente una legls
Jatura y un poder judicial, consideraba 
que la suma del poder publico lo auto
rizaba, si lo creia necesario, a inter
venir estos poderes y ejercerlos el 
mismo. En ningun momento disolvl6 
esos cuerpos institucionales, pero en la 
practica estos operaban con su super
visi6n primero y luego, transcurrido el 
tiempo y afianzado su poder, eran una 
extensi6n de su voluntad y se llmt
taban a endosar sus juicios y deci
siones politicas, legislativas y judi
ciales. 

26 

Si por un lado Rosas legitim6 a los 
sectores populares como actores poli
ticos de su regimen y como parte de 
un cuerpo politico del que el mismo su
puestamente dependra, puesto que 
eran el pueblo de la nueva naci6n, 
tambien los limit6 en sus derechos 
aplicando leyes y regulaciones simples, 
estrictas y represivas. Lynch informa 
que durante los ultimos anos que 
ocup6 el poder, cuando alcanza hacia 
1848 la cusptde de su autoridad 
politlca, Rosas reclbia personalmente 
todos los casos judiciales de juicios 
penales y, despues de leerlos y ana
lizarlos, anotaba al costado del expe
diente la sentencia que recomendaba, 
que el juez casi nunca desoia y 
consistia simplemente en unas pocas 
palabras: "az6tenlo", "fusilenlo", "que 
sirva en la frontera", "prisi6n", etc. 



(246-253). Su administraci6n tuvo un 
corte penal y policial, y aplic6 leyes 
penales de orden publico estricto a 
esos mlsmos sectores populares que 
reconocia como interlocutores politicos. 
Sus ejercitos, en los momentos en que 
era Comandante de Frontera, y du
rante la Expedicl6n al Deslerto para 
contener a los indlos y extender la 
frontera, eran de los mas dlsciplinados 
y apllcaba severos castigos a los que 
desobededan sus 6rdenes. No tole
raba el robo ni la violaci6n de la pro
piedad, y castigaba severamente a 
quien se hada justicia por su propla 
mano empleando la violencla. 

Rosas exigia a las masas populares 
dlsciplina, lealtad y obediencia ciega, 
pero no ahorraba esfuerzo en demos
trar su agradecimiento por esta devo
ci6n y gratlficar a esas masas con fies
tas y celebraclones, mejoras de 
salario, regalos y pagos con propie
dades y tierras, especialmente durante 
la campana al desierto ( que gana para 
el Estado y la actlvidad privada 
territorios previamente ocupados por 
los Indios), y cuando se expropian 
tierras de enemlgos politicos. A los 
Indios "domesticados" arrimados a las 
estancias o que servian en el ejercito, 
les da obsequlos y les hace pagar sa
larios como a cualquier otro pe6n o 
soldado. Envia regalos de animales a 
las tribus amigas, exigiendoles el cum
plimiento de los pactos y castigando 
con severldad la violaci6n de la palabra 
empenada. El objetivo es transformar 
la sociedad anarquica en una sociedad 
organlzada y gobemable, que obedez
ca a las leyes. Su diplomacla de pacifl
caci6n forzosa se extiende a todos los 
sectores populares, inclusive los indi
genas. 

Si Rosas es estrlcto en el uso de las 
leyes penales para contener y dlscl
plinar a los sectores populares, que 
son sus aliados, es extrema en el trato 
de sus enemigos politicos. Hace un 
gran esfuerzo por ponerse al nivel de 
las masas, entendertas y hablarles en 
su idioma, ser uno de ellos, pero no 
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hace ningun esfuerzo por ganarse a las 
minorias cultas que resisten su autori
tarismo y se oponen a su dictadura. 
Las declara sus enemlgas y las pone 
fuera de la ley, atacando sus institu
ciones, en particular la Unlversldad, a 
la que deja sin presupuesto. Ataca la 
prensa libre y no permite publicaciones 
peri6dicas de oposlci6n. 111 Establece asi 
mismo una policia politica que viglla la 
conducta de los oposltores y pone 
como requisito para recibir favores del 
regimen el ser partidario politico de su 
gobiemo.1v Se interesa muy poco en 
ganarse a los sectores letrados y a la 
minorfa intelectual, que se pone en su 
contra y, cuando la situaci6n se hace 
Intolerable en Buenos Aires, sale al 
exilio a Montevideo y a Chile. 

Rosas es seductor y persuasivo pa
ra captarse la voluntad de las masas, 
pero es violento y brutal con las elites 
intelectuales. llene raz6n Sarmiento 
cuando dice que Rosas odia la intell
gencia y la cultura (Facundo 358-363). 
Siente despreclo hacia la juventud 
letrada, quiza porque percibe en estos 
su pretendlda superiorldad y la manera 
en que subestiman a las masas popu
lares, a las que no reconocen derechos 
nl legltlmidad, ya las que desprecian 
por su incultura, su "barbarie" y sus 
caracteristlcas raciales. Rosas se lden
tifica con los hombres de la campai'la 
argentlna, los gauchos, en su filosofia 
de la vida y en su manera de ser, 
siente que ese es el verdadero carac
ter americano que debemos abrazar. 
Opone al desprecio de la elite inte
lectual su propla exaltaci6n del mundo 
rural del gaucho, y contrlbuye a fundar 
lo que pasado el tiempo sera el mito 
del gaucho, como raiz de la subje
tividad nacional argentina y depositario 
de los valores naclonales autenticos. 

Rosas se opone a las minorias 
letradas con violencla y desprecio, 
reprimiendo duramente la oposlci6n 
politica y lleva esta represi6n a un ex
trema inusitado cuando slente que esa 
oposici6n amenaza su regimen, que el 
identlfica con la patria, la continuldad 



y la salvaci6n del estado nacional. El 
hecho de que poderes extranjeros 
como Francia e Inglaterra se opongan 
a SU regimen y lo ataquen, bloqueando 
el puerto de Buenos Aires, y la opo
sici6n polrtica inicie campanas militares 
de invasi6n valiendose de esa ayuda 
extranjera, contribuyen a darle raz6n a 
su argumento de que los "salvajes uni
tarios", como llama a todos los oposi
tores (por lo que termina siendo un si
n6nimo de antirrosismo), son ene
migos del Estado y no s61o de el, son 
"anti-americanos"y deben ser exclui
dos de la naci6n. En la naci6n argen
tina s61o puede haber rosistas, porque 
Rosas es la naci6n y el Estado es una 
misma cosa con su persona. Se siente 
con el legitimo derecho de hacer un 
uso exagerado de la fuerza y a em
plear el terror para atacar y_ desha
cerse de sus enemigos politicos. El 
siente que el pueblo, al aceptarlo como 
dictador, le ha dado esta facultad: la 
de disponer de la propiedad y de la 
vida de sus enemigos politicos. 

Pone a sus enemigos politicos en el 
mismo papel que a sus enemigos ex
tranjeros: les puede declarar la gue
rra y aniquilarlos. Y contra los enemi
gos internos puede usar el terror como 
medio extrema para paralizar toda 
oposici6n a su poder. Concreta lo que 
John Lynch considera un ejemplo del 
"'Leviatan" de Hobbes: se transforma 
en el gobemante supremo, dictatorial, 
que mantiene al Estado unldo em
pleando la fuerza, sometiendolo por el 
rnledo, gracias a lo cual impide la 
fragmentaci6n y la disoluci6n del mis
mo (Lynch 180-190). Sarmiento reco
noce en el Facundo que Rosas ha lo
grado efectivamente unir al pais y dis
ciplinarlo bajo su mando, aunque al 
precio de elirninar toda diferencia, toda 
oposici6n ilustrada, de sumergirlo en la 
barbarie (356-366). O sea, de rnan
tenerlo en un estado social inferior al 
de la civilizaci6n. Sarmiento interpreta 
que Rosas odia la civilizaci6n, y toma, 
como modelo del Estado que impone, 
la organizaci6n feudal de la estancia 

28 

ganadera (Criscenti 97-129) . Se apro
pia de conductas que derivan de la ex
periencla rural argentina, elaborando 
con ellas simbolos politicos: el deguello 
a cuchillo como modo preferido de eje
cuci6n, el empleo del rojo barbaro de 
la sangre en los uniformes, la marca 
de hombres y animales para indicar 
propiedad, el sometimiento y la doma 
por medio def castigo y la violencia. 

Rosas cuenta con la lealtad y el ca
rii'\o de las masas. La pequena bur
guesia intelectual, en cambio, acaba 
odiandolo. El no hace nada por ganar
se su favor. Es evidente que se trata 
de un desprecio compartido. La expe
riencia de la tirania hace meditar a los 
intelectuales sobre el valor de la 
libertad y el papel del pueblo en la 
naci6n. El pueblo, despues de todo, 
era rosista, se habfa dejado seducir 
por un demagogo. Peor aun, el pueblo 
no era rivadaviano, el lider liberal y 
progresista, el campe6n de la educa
ci6n. La pequena burguesia unitaria 
de profesionales y comerciantes tenia 
otro motivo para odiar a Rosas: re
presentaba a la elite exportadora de 
productos ganaderos, los poderosos 
estancleros, que se hablan aduei'\ado 
de la economia def pais. Rosas habia 
concretado una alianza de estancieros 
y sectores populares, marglnando del 
poder politico a los comerciantes y 
profesionales. Los estancieros se apo
deraron de la estructura productiva y 
de la comercializaci6n, eran los que 
generaban la riqueza de exportaci6n 
del pals: los cueros, la came salada y 
otros subproductos de la ganaderia. 

Rosas demostr6 que podfa gobemar 
sin las sectores ilustrados, que se ha
bfan crefdo indispensables en la hora 
primera de la Revoluci6n. Los unitarios 
no tuvieron mas remedio que aliarse 
con los ingleses y franceses, alianza 
odiosa a los ojos del pueblo, que com
prometia la soberania nacional y la 
independencia politica ganada no hace 
mucho. Para esa cultura letrada la fl
gura del tirano se vuelve el simbolo 
por antonomasia de la barbarie po-



pullsta, el terror dictatorial, el odio a 
las instituciones liberates y a la vida 
lntelectual lndependiente. Justiflcan la 
invasi6n armada y el golpe de estado 
del General Lavalle en 1828, que arre
bata el poder al General Dorrego, Go
bemador federal electo de Buenos 
Aires, y lo fusila sin juicio previo, in
terrumpiendo ef orden institucional y 
desencadenando la guerra civil, asf 
como el golpe de estado del General 
Rivera en la Banda Oriental, que derro
ca al Presidente Oribe y se mantiene 
en el poder con apoyo frances, por la 
sencllla raz6n de que estos son 
enemigos politicos de Rosas (Facundo 
207-214). 

Rosas pasara a la historia de la 
literatura nacional en Facundo, "El ma
tadero", Amalia, co mo el prototipo del 
tirano sangriento; el intelectual y el 
escritor se presenta a sf mismo como 
el luchador denodado contra la tiranfa, 
amante del bien y la libertad. Esto ge
nera una dinamlca hermeneutlca entre 
los intelectuales pequeflo-burgueses y 
el poder politico. Para las masas, los 
intelectuales lngresan en la historia po
litlca nacional como un grupo que hace 
gala de su superloridad mental frente 
al pueblo y lo desprecia; que proclama 
su propia superioridad, denuncia la 
inferlorldad de las masas y exige se le 
entregue el poder politico para liderar 
la naci6n. Los intelectuales y artlstas 
liberales condenan a las masas por su 
origen etnico, justificando SUS anti
pat(as hacla ellas, basados en teorias 
racistas y anunciando su intenci6n polf
tica de expulsarlas del cuerpo de la 
naci6n, por considerarlas indignas. A 
la intolerancia polltica de Rosas IOs 
intelectuales oponen su propia into
lerancia intelectual. La cultura letrada 
se divorcla asr de la formaci6n politica 
personalista de las masas que com
ponen el nuevo estado y que, por prl
mera vez, han logrado establecer una 
relaci6n polftlca duradera con un cau
dillo popular que las lidera, las reco
noce, les da ldentidad polftica dentro 
de la naci6n. Los intelectuales sienten 

29 

atracci6n y repulsi6n hacia las masas 
iletradas, pero las reconocen como una 
amenaza para su hegemonfa polftica 
liberal, basada en su superlorldad 
mental y filos6fica, en su "conocimien
to" avanzado de la cultura modema. 

Rosas es el primero que profundiza 
la cultura polftica de las masas y en 
ese proceso les da ldentidad dentro de 
la naci6n. Si blen las moviliza y las 
desmovlliza por conveniencia, son sub
ditos sin voluntad propia, las trans
forma en un elemento de poder con el 
cual es necesario gobernar. Simulta
neamente las somete a una estricta 
disciplina exigiendoles lealtad y obe
diencla suma y las priva de1 derecho 
de cuestionar su polftica. Se presenta 
frente a ellas como un lfder infallble 
con poder absoluto. Justifica su dicta
dura como una necesidad imperiosa 
para salvar al pals de la disoluci6n y la 
anarqufa: el Restaurador de las Leyes 
constituye en su misma persona la 
naci6n y la ley. Sin el, no habria ley. 
Se asegura que los grupos populares y 
sectores politicos renueven el contrato 
social que lo mantiene en el poder, 
renunciando repetldas veces a su 
cargo y rechazando su reelecci6n hasta 
tener pruebas mayores de que el 
Partido Federal lo neceslta en el poder. 

La concentraci6n personal del po
der habfa sido una constante en el go
biemo del Rio de la Plata desde el 
estableclmiento de la administraci6n 
colonial lmpuesta por la corona espa
flola, tan distante esta misma de sus 
colonlas, y se profundlza durante los 
prlmeros gobiernos revoluclonarios. La 
tradici6n politica colonial espaf'iola 
primero, y la criolla despues, prefieren 
el establecimiento de un poder per
sonal y unfvoco, a las complejidades 
de una infraestructura burocratica y 
pluralista, base de la sociedad demo
craticamente organizada. Rosas inicia 
la "educaci6n" politica de las masas 
populares, convenciendolas de que el 
caudlllo representa la ley y tiene el 
derecho de ejercer la violencia si es 
necesario en defensa de la ley, segun 



el mismo la lnterpreta. El Caudillo es 
capaz de comunicarse con el pueblo, y 
esto lo transforma en un representante 
legitimo de la voluntad popular y en un 
Interlocutor e interprete de las aspl
raciones politicas del pueblo. Entre el 
caudillo y el pueblo hay dialogo, no 
lmporta que sea un tirano. Entre los 
intelectuales y las masas hay incomu
nicaci6n, mutuo miedo y desprecio. 

Este enfrentamiento entre los 
intelectuales y la cultura polltica popu
lar, entre la pequena burguesia patri6-
tica y las masas heterogeneas que 
componen el cuerpo politico de la na
ci6n, se repite en la hlstoria politica de 
Argentina durante los gobiernos de 
Yrigoyen y, muy especialmente, duran
te los gobiernos populares del General 
Per6n. Per6n, como Rosas, se apoya 
en el pueblo bajo y el proletariado y da 
identidad polftica a sectores politica
mente marglnados de la sociedad, a 
pesar de estar integrados a la acti
vidad productiva, incluldas las mu
jeres. Se vale, como Rosas, de su 
esposa, para canalizar las inquietudes 
populares. Concentra en sus manos el 
poder politico y es adorado por las ma
sas. Moviliza al pueblo, crea un dialogo 
con este y plde constantes demos
traciones de lealtad, carino y apoyo 
politico. Se mlmetlza con los ele
mentos populares y abreros. Respeta 
la heterageneldad racial de las masas 
a qulen los trata de "compaiieros" y les 
llama con singular cariiio sus "desca
misados", mientras el mismo se mez
cla con ellos en mangas de camlsa, 
como un obrero mas. Tlene una rela
ci6n confllctiva con los intelectuales y 
la pequei'la burguesfa liberal, que lo 
desprecian y consideran un tlrano sin 
legitlmidad. 

En la relaci6n de la pequena 
burguesfa letrada con el caudillo y las 
masas subyace una diferente inter
pretaci6n de lo nacianal, y del papel 
politico del lider. La pequei'ia burgue
sf a intelectual no considera a las ma
s as como lnterlocutoras politlcas vall
das, a menos que estas se eduquen y 
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se "clvllicen", es declr que su libertad y 
sus derechos politicos estan limitados 
por su saber. Si no saben tienen que 
someterse a los dictados de los que 
saben. Para el caudillo de masas, que 
interpreta con buen o mat tino la vo
luntad popular, la voluntad politica 
emana del "ser" de las masas y nadle 
puede prlvarlas de este derecho legi
timo. El saber, especialmente el saber 
intelectual, es accesorio. La voluntad 
politica se deriva del ser argentinos, 
nlngun indlviduo nacido en el suelo na
cional puede ser prlvado de su 
voluntad politica. La pequei'ia bur
guesia antirrosista le niega al dlctador 
y al pueblo legitimldad politica, tratan 
de destruir al caudillo y a sus segui
dores, especialmente a la peonada ru
ral: las gauchos. La pequei'la burguesia 
antiperonista y los sectores del ejercito 
que derrocan a Per6n por la fuerza, en 
1955, en ablerta violacl6n de la Cons
tituci6n, niegan al caudillo y a su 
partldo legitlmidad y lo proscrtben, lo 
dejan fuera de la ley durante muchos 
aiios. 

Estos caudillos de masas, sin 
embargo, no tienen en sus planes in
dependizar a los sectores populares de 
su tutela. Mantienen una relaci6n de 
cllentelazgo entre los sel'lores burgue
ses poderosos, la alta burguesia, y el 
proletariado, su base popular, pero 
excluyen de la alianza a la pequeiia 
burguesfa, par conslderarla ilegitima a 
su modo: camblante, extranjerlzante, 
ignorante del verdadero caracter del 
pueblo. En el caudllllsmo hay una idea
lizaci6n casi mistlca de lo popular. El 
pueblo idolatra a su caudillo porque 
previamente el caudillo se ha hecho a 
Imagen y semejanza del pueblo. Esto 
no significa que el caudillo no tenga 
sentimientos ambiguos hacia el pue
blo, puesto que el caudillo es un ambi
cioso de poder. Pero el caudillo no 
tlene identidad politica independlen
temente de su pueblo: son un "yo" y 
un "otro", que se dan mutuamente 
identidad y se esclavizan a un tiempo. 
La relaci6n es naturalmente dramatica, 



por eso la profusi6n de ceremonias 
publlcas polfticas: a mbos necesitan esa 
reaflrmaci6n para saber que existen, 
para poder verse reflejados como en 
un espejo. Por eso tamblen la dlfusi6n 
de las lmagenes del caudillo: el pueblo 
se ve y se reconoce en el caudillo, al 
adorarlo se adora en un acto de 
elemental narclsismo. El caudillo se 
siente, en nombre del pueblo, defensor 
de los ldeales de la naci6n. Defiende 
tanto el cuerpo como el espiritu de la 
nacl6n, su territorlo como sus valores 
y su religi6n. Este tlpo de caudllllsmo 
(diferente a la dlctadura del proleta
rlado concebida por Lenin) es el modo 
que asume el poder autoritario popular 
en los gobiernos de las burguesfas 
naclonales. v 

La dlctadura de Rosas fue un acon
teclmiento politico central en la consti
tuci6n de la naci6n: consolid6 la uni6n 
territorial, dlo ldentidad politlca a las 
masas populares, defendi6 la indepen
dencla nacional aun a costa de los mas 
extremos sacrificlos, gener6 un tlpo de 
relacl6n carismatlca entre el lider po
pular y su pueblo, legltlm6 el ejercicio 
tiranlco del poder cuando la nacl6n se 
encuentra en crisis o amenazada, se
par6 la voluntad de las masas de la 
lnterpretaci6n Iluminada de las mino
rias lntelectuales, divorciando la cultu
ra popular de la cultura letrada eleva
da. En el Estado argentino la cultura 
popular no ha sldo capaz, regular
mente (aunque sf en situaciones ex
cepclonales), de relaclonarse con la 
cultura letrada de las elites, y vlcever
sa. v1 Los sectores populares no han 
sabldo aproplarse de la cultura letrada 
y la cultura letrada no ha podido 
dlalogar con los sectores populares. 
Hay entre ellos un divorcio, mutua 
desconfianza y despreclo, como lo 
ejemplifica tan bien Echeverria en "El 
matadero"'. 

Para la clase popular el estlgma del 
educado es el oponerse a la persona 
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del dictador, no serle leal. Para el edu
cado el indivlduo lnculto es una ame
naza a su libertad, representa un es
tado anterior del desarrollo social : la 
barbarie. La cultura letrada argentina 
yen particular la Generaci6n del 37: 
Sarmiento, Echeverria, Alberdl, Mitre, 
Marmol, Gutierrez, ha registrado con 
fidelidad el dilema entre la cultura le
trada y la dictadura rosista, desde su 
perspectiva antipopular y antirroslsta 
(Halperin Donghi 17-39). Solamente el 
unltarlo Ascasubi fue capaz, en su Pau
lino Lucero, de condenar el rosismo 
desde una perspectiva populista, mos
trando simpatfa y comprensi6n hacla el 
gaucho y el espirltu criollo, reivln
dlcando la cultura popular y el lenguaje 
rural independlentemente de Rosas. 
Ascasubi defiende el sentido ludico de 
la sicologfa criolla, su culto al coraje y 
su tendencla ostentosa, asi coma su 
alegria de vlvlr. Echeverria, Sarmiento, 
Marmol, en cambio,prefieren el cuadro 
tragico, mostrado desde la perspectlva 
del lntelectual derrotado y peslmista 
(Shumway 51-60). 

El roslsmo conform6 una nueva 
ldentidad polltlca para las masas y 
gener6 un nuevo tipo de cultura poli
tlca, cuyas consecuenclas llegan hasta 
nuestros dfas. A la caida del dictador, 
las elites liberales, entonces en posl
cl6n de ocupar el poder, expresaron su 
odio politico al tirano vlctlmizando a las 
masas, en particular al gaucho y a los 
caudillos federales, coma lo registr6 
tan blen Jose Hernandez en sus artr
culos periodfsticos y en el Martin Fie
rro. Esto cre6 en Argentina un divorclo 
visceral entre la senslbilldad popular y 
la cultura letrada, que la generaci6n de 
Hernandez y de los escritores criollis
tas de alguna manera trataron de sub
sanar, pero que subyace en el incons
clente cultural colectivo de la naci6n, y 
que se repiti6 durante el peronismo, 
en que volvleron a enfrentarse las 
masas populares y las elites cultas. 
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Not as 

1.Los intelectuales y artlstas participaron 
activamente durante muchos ai'\os de la vida 
literaria de Buenos Aires durante la primera 
y la segunda admlnlstracl6n de Rosas, en 
que se publlcaron obras de la trascendencia 
de Los consuelos, 1834, Rlmas, 1837, de 
Esteban Echeverria, y Fragmento preliminar 
al estudio def derecho, 1837, de Juan Bau
tista Alberdi. El momento culminante de la 
vida cultural de Buenos Aires durante esta 
epoca coincide probablemente con la crea
ci6n del Salon Llterarlo en 1837, en la libre
ria de Marcos Sastre, en el que participan la 
mayorfa de los j6venes que luego constitui
rian en 1838 la politlca Asociaci6n de Mayo. 
Recien en 1838 el goblerno de Rosas au
menta las medidas represivas contra la 
oposici6n local y los disidentes potenciales al 
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regimen (entre los cuales estos j6venes 
intelectuales eran seguramente sospe
chosos), durante el conflicto que se desa
rrolla con Francia, que culmina en el bloqueo 
del puerto de Buenos Aires, mientras los 
unltarios, bajo el liderazgo militar del 
General Lavalle, planean la invasl6n mflitar 
al territorio de la Confederacl6n. ·En ese 
momenta todos los j6venes -Alberdl, 
Echeverria, Gutierrez, entre otros- declden 
emigrar para proteger su seguridad y 
continuar con un trabajo polftico abierto de 
oposici6n desde el exllio. La unica figura 
intelectual de nota que perrnanece junto a 
Rosas es el polfgrafo napolitano Pedro de 
Angelis, que se transforrna en el principal 
publicista de la dictadura y en editor del 
Archivo Americana (Weinberg 9-101). 



2. El volumen de exportaci6n del sector 
ganadero era mucho mayor de lo que uno 
puede lmaginarse. Con una poblaci6n total 
de poco mas de medlo mlll6n de personas 
dlstrlbuldas en un enorme territorio, la Ar
gentina exportaba mas de un mlll6n de cue
ros por ai\o durante la decada de 1830. La 
lndustria del cuero, asf como los saladeros, 
que exportaban carne seca (charqui) a los 
mercados de esclavos de Brasll y Cuba, eran 
los que trafan al pais las dlvisas necesarias. 
La rentabilidad del sector comercial intemo, 
en cambio, era muy baja. Ya tempranamen
te, durante el goblemo de Rosas, la Confe
deracl6n Argentina se posiciona en el mundo 
como una neta exportadora de materias 
primas ganaderas (Lynch 78-79 y 101-126). 

3. Su ataque a la prensa libre va mas alla de 
lmpedir peri6dicos de oposlci6n en Buenos 
Aires. Su mlnlstro Baldomero Garda pro
testa en una visita a Chile en 1845 por el 
asilo politico dado a Sarmiento, y Florencio 
Varela, el perlodlsta lfder de la oposici6n en 
Montevideo fue asesinado (se cree que por 
agentes de Rosas) en 1848. 

4.La Sociedad Popular Restauradora, luego. 
Hamada Mazorca, fue creada en 1832 y lide
rada por Doi\a Encamaci6n, la esposa de 
Rosas, como una sociedad de apoyo para la 
reelecci6n de Rosas, que buscaba sembrar el 
panico e intimldar a los opositores. Cuando 
el regimen se sinti6 amenazado en 1838 por 
Francia y la oposlci6n unitaria, la Mazorca se 
transforrn6 en grupo parapolicial y desenca
den6 el terror contra la poblaci6n, come
tlendo numerosos aseslnatos. Hay oplniones 
dlvergentes sobre cuantos aseslnatos come
tl6 la Mazorca, pero Lynch consldera que la 
cifra de algo mas de 2.000 ejecuciones, co
metldas durante todos los ai\os que estuvo 
Rosas en el poder, es justa, aunque no 
todas estas ejecuciones fueron cometidas 
por la Mazorca (Lynch 224-248). Rosas con
trolaba a la organlzaci6n, a pesar que pre
tendia no hacerlo, y deda que la violencia 
era una reacci6n popular de justificada in
dlgnacl6n para defender SU regimen. Ante 
la critlca de la comunldad Internacional, y ya 
superada la amenaza a su regimen, disuelve 
la Mazorca en 1846. 
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5.La relaci6n de los grupos intelectuales con 
las masas populares difiere notablemente en 
las revoluclones burguesas y en las socia
listas. Durante la revoluci6n burguesa vemos 
desarrollarse este temor y aprehensi6n 
entre la burguesia y las masas populares, 
temor que el desprecio de los intelectuales 
y el caudillismo carismatico expresan de 
dlstlntas maneras: los intelectuales con su 
ansiedad de separar las aspiraclones de las 
masas de sus propias aspiraciones, y el 
caudilllsmo deseoso de controlar cualquier 
acci6n lndependiente de las masas y lograr 
su apoyo incondiclonal. En la revoluci6n 
comunista se supone que el proletariado, la 
Clase O grupo social senalado Como el mas 
dinamico y sobre el que resta el futuro del 
cambio social, es el que debe liderar por si 
mismo la sociedad, pero ... necesita de la 
vanguardia, en la que tiene especial paper el 
liderazgo de los intelectuales -que se trans
forman en allados- para poder concretar la 
Revoluci6n. La revoluci6n comunista re
quiere de una lnterpretaci6n hist6rica tan 
compleja de lo politico - interpretaci6n que 
el materiallsmo hist6rlco reputa "cientifica" 
- que dificilmente una persona sin exce
lente educacl6n "burguesa" podria llevarla a 
cabo. Tanto Trosky como Lenin, lideres de 
la Revoluci6n Bolchevique, eran notables 
intelectuales, de gran cultura y educacl6n, 
escritores de primer nlvel. Aquf los intelec
tuales se unen a las asplraciones del pueblo, 
y no a las de la pequei\a burguesfa profe
sional, como ocurre durante las guerras civi
les argentlnas. El rlesgo Jatente en la revo
luci6n comunlsta es que los pequei\o-bur
gueses intelectuales, lejos de desclasarse 
slnceramente, acaben por ignorar los obje
tivos de la revolucl6n proletarla, constltu
yendose en una burocracia permanente y 
actuando segun sus propios intereses, con el 
objetlvo de perpetuarse en el poder. 

6. Dentro de estas excepciones tenemos que 
considerar a la poesia gauchesca, en par
ticular la de Jose Hernandez y su critica al 
liberalismo, en ese momento en el poder; la 
poesla pro-inmigrante de Almafuerte, hacia 
el fin de siglo y el papel de la musica 
popular urbana -el tango- a principios del 
siglo XX en el litoral argentino. 


