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La practica politica no transforma el signifi
cado o forma de un discurso sino las 
condiciones de su emergencia, inserci6n y 
funcionamiento; transforma los modos de 
existencia de los discursos. 

Foucault 

Para las elites portefias, el supuestamente brillante futuro prometido por la 
quiebra del yugo colonial y la apertura al mercado intemacional (la rapida 
transformacion de la antigua capital virreinal en la "Tiro del Nuevo Mundo") 
pronto se les revelaria como una mera ilusion; una ilusion peligrosa, ademas, 
puesto que habria abierto las puertas a procesos politicos y dramas sociales 
hasta entonces inimaginables para ellas. 1 Los nuevos depositarios del poder 
rapidamente descubririan los riesgos implicitos, y antes insospechados, en la 
dificil tarea de llenar el vacio de legitimidad que el colapso del antiguo orden 
dejara. La independencia, con la consecuente mobilizacion militar masiva de 
los sectores populares que su consecuci6n habia acarreado, habia cobrado su 
precio en la dislocacion de aquellas instituciones politicas y distinciones 
sociales queen el mundo colonial se suponian intangibles. Cuando en 1820 el 
caudillo Ramirez ata su caballo frente a la casa de gobiemo en la que se creia 
la "Atenas del Plata", no solo disipaba tales ilusiones: con ellas se 
derrumbaba tambien toda esperanza en un poder centralizado que 
garantizara una transicion ordenada a la nueva vida politica independiente 
que, por otra parte, ya parecia asegurada en los campos de batalla. Se 
trataba, pues, de crear una nueva legitimidad a partir de los fragmentos de un 
poder que se ha desvanecido, construir un nuevo edificio politico
institucional, restaurar las jerarquias sociales y desmilitarizar una sociedad. 
y todo ello presuponia, en la perspectiva de los pensadores de la epoca, 
criterios validos para justificar la exclusion de aquellos sectores sociales cuya 
irrupcion intempestiva en la escena politica habia tornado imposible la 
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convivencia civilizada. No es sorprendente, entonces, que gran parte del 
debate politico de la epoca se concentrara en c6mo delimitar quienes podrian 
gozar de los derechos politicos; es decir, c6mo distinguir los ciudadanos de los 
meros habitantes. 

En la historiografia de ideas argentina, en una tradici6n que arranca con La 
evoluci6n de las ideas argentinas, de Jose Ingenieros (1918) y llega hasta 
nuestros dias,2 tal operaci6n ideol6gica se ha interpretado como un resultado, 
justificado por inevitable, de la inviabilidad de la aplicaci6n de los ideales 
liberales de la Hamada Generaci6n de Mayo en un medio aim dominado por 
Mbitos forjados bajo el despotismo hispanico. Una suerte de equilibrio 
transaccional entre modernidad y tradici6n se imponia. 3 Sera a la Generaci6n 
romantica a la que le tocara convertir tal principio en un programa politico, 
formulado en las Bases, consagrado en la constituci6n de 1853 y 
materializado en el '80 con el regimen progresivo-autoritario inaugurado 
por Roca.4 

La historia politica argentina del siglo XIX apareceria, pues, desde esta 
perspectiva, como la de la marcha epica por la cual los principios liberales
iluministas consagrados por la revoluci6n de 1810 habrian de ir imponiendose 
solo gradualmente, junto con la progresiva ampliaci6n del circulo de los 
ciudadanos activos, hasta culminar en 1912 con la proclamaci6n efectiva del 
sufragio universal (masculino ). Las diversas corrientes de ideas que 
entretanto aparecieron cabria entenderlas como otros tantos estadios 
previsibles en la longue duree de la transici6n hacia un modelo politico 
cuyos lineamientos finales estaban trazados de antemano. 5 

Una representaci6n tal del proceso de constituci6n de un sistema politico en 
dicho pais, hecha de "anticipaciones" y "retrospecciones", y que sigue cierto 
modelo clasico europeo (aunque en rigor, solo aplicable al caso ingles, y aun 
en este con dificultades ), se sostiene de la idea de la unidad y homogeneidad 
doctrinaria de lo que se llama "el pensamiento liberal", desde sus origenes en 
el siglo XVII hasta su consagraci6n como ideologia dominante en el siglo 
pasado. Tiende, asi, inevitablemente, a allanar su curso hist6rico haciendo de 
las en realidad muy diversas corrientes de pensamiento subsumidas bajo tal 
denominaci6n generica meras formas transicionales de "republica posible" en 
su marcha, a veces intrincada, hacia la "republica verdadera". 6 Este 
"entretanto", en tan to que mero estado intermediario entre dos terminos de 
una ecuaci6n -los "ideales liberales" y su "realizaci6n practica"-, no habria 
aportado nada sustantivamente nuevo (a no ser cuestiones estrictamente 
pragmaticas de instrumentaci6n) en terminos de modelos de "republica 
verdadera". Cabe, sin embargo, aim considerar si un enfoque semejante 
ofrece realmente el marco te6rico adecuado a fin de integrar y tornar 
inteligibles la serie de fen6menos y sistemas de ideas politicas que se 
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sucedieron a lo largo del primer agitado siglo de la historia independiente 
argentina; o si, por el contrario, lo que Pierre Rosanvallon dijera para el caso 
frances no es aplicable tambien para Latinoamerica, y para Argentina, en 
particular, cuando denunciaba: 

"La banalidad ( ... ) de hacer de los hombres de la Ilustraci6n 
simples precursores de un movimiento intelectual que ha 
madurado poco a poco. La Revolucion no ha solo contribuido 
a acelerar la germinaci6n de una promesa de la cual ellos habian 
sido sus profetas. Esta ha introducido una ruptura en los modos 
de concebir la politica y la historia".7 

En las paginas que siguen, me propongo argumentar a favor de la 
pertinencia de esta afirmaci6n para el caso argentino. Intentare, pues, poner 
de relieve la especificidad de las diversas transformaciones que se sucedieron 
en el pensamiento liberal en la Argentina postindependiente, las cuales, segun 
entiendo, solo consideradas superficialmente, y al precio de perder de vista lo 
mas sustantivo de los debates que en torno a ellas se generaron, pudieron ser 
reducidas a meros cambios de formas y balances (en los que se enfatizaria, en 
cada caso, y en distintos grados, uno u otro polo de la antinomia) en un 
mismo sistema de negociacion estrategica entre los valores "tradicionalistas" 
y las tendencias "modernizadoras". Entiendo que esta ultima interpretacion, 
dicotomica y simplista, ha tendido a obliterar la peculiaridad de los diversos 
modos de concebir la naturaleza del ejercicio del poder politico y de las 
relaciones entre el estado y la sociedad civil que se sucedieron a lo largo de un 
periodo de la historia argentina tan traumatico a nivel politico y social como 
productivo a nivel intelectual. Por ultimo, este controvertido transcurso 
abierto por el intento de instaurar una legitimidad politica sobre bases 
radicalmente distintas a las tradicionales (ya definitivamente destruidas por 
las guerras) es el que intento descifrar a traves de la lectura del proceso de 
conformacion y redefinicion sucesiva de la figura del "ciudadano" y de las 
relaciones entre el poder del estado y la sociedad civil. 

Revolucion, democracia e ilustracion 

La convulsion, no solamente politica, que signific6 la revoluci6n de la 
independencia, la cual desemboc6 en la emergencia de "un gobierno debil" , 
con "falta de tradiciones" , no podia dejar de traducirse sino en un peligroso 
"avance del igualitarismo".8 Una vez roto el "pacto social" con el monarca, 
decia el secretario y lider de la fraccion radical de la Primera Junta de 
Gobierno, Mariano Moreno, la "soberania retrovertia al pueblo".9 Muerto 
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poco despues, en 1811, no sobreviria para descubrir que esto solo podria 
traducirse como lo mas parecido a un "estado de naturaleza" (en sentido 
hobbesiano) que los contractualistas pudieran concebir. Surgiria, entonces, la 
necesidad de pensar el modo de articular una nueva legitimidad politica que 
pusiera fin a aquellos "excesos democraticos" a los que la quiebra del antiguo 
orden habia dado lugar; y ello en el marco de la necesaria apelaci6n a la 
mobilizaci6n militar de los sectores plebeyos de la sociedad como elemento 
necesario para el triunf o de la empresa belica. La convergencia de am bas 
necesidades, contradictorias entre si, constituirian un trasfondo dramatico 
para los debates politicos de la epoca. Sin embargo, dicha contradiccion se 
revelaria con un caracter apremiante solo cuando el fin de las guerras por la 
independencia (hacia 1825) impusiera la inmediata necesidad de redefinir los 
vinculos entre las elites emergentes y el conjunto de la sociedad. Hasta 
entonces, el "frente patriota", a pesar de las controversias que lo fisuraban 
internamente, contaba no obstante con un factor que lo mantenia dentro de 
cierto grado de cohesion, io que ie permitia a su gobierno soslayar -aunque 
no superar- las consecuencias que, en otras circunstancias, hubieran traido 
aparejado su aislamiento politico y social. Como seiialaba un destacado 
miembro de la logia morenista, Bernardo de Monteagudo, "la memoria de los 
ultrajes de tres siglos, el temor de que ellos se repitan con toda la 
impetuosidad de la venganza reprimida" servian aim de aglutinante de la 
opinion publica en torno a las nuevas autoridades. 10 Hacia el fin de la 
primera decada de revolucion, el mismo Monteagudo advertia (poco antes de 
su asesinato y con motivo de su fallida experiencia como Ministro de San 
Martin en Peru, de donde fue expulsado tan pronto como el Libertador 
abandonara Lima para encontrarse con Bolivar) de la inminencia de que el fin 
de la guerra externa revirtiera en guerra civil interna: 

"Despues de una espantosa revolucion, cuyo termino se aleja de 
dia en dia, no es posible dejar de estremecerse, al contemplar el 
cuadro que ofrecera el Peru cuando todo su territorio este libre 
de espaiioles y sea la hora de reprimir las pasiones inflamadas 
por tantos aiios: entonces se acabaran de conocer los infernales 
efectos del espiritu democratico: entonces desplegaran las varias 
razas de aquella po blacion, el odio que se profesan". 11 

El balance de una decada de vida independiente no podia ser mas sombrio. 
En un giro completo (aunque quizas menos brutal de lo que parece) respecto 
a sus posiciones originales, este antiguo "jacobino criollo" propone un 
programa fundado en cuatro principios: reprimir las ideas democraticas, 
apoyarse en las clases propietarias, instaurar un gobierno fuerte y 
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centralizado y alentar la educacion como medio para regenerar las 
costumbres perversas de un pueblo habituado al despotismo. El peligro ya 
no era tanto una recaida en el despotismo (posibilidad que se creia 
completamente superada) sino un desemboque en la anarquia producido 
por los excesos democraticos. El ascendiente de la maltrecha nueva clase 
gobernante sobre unas masas "barbaras", encendidas por el "igualitarismo", 
se habia roto definitivamente. 

En este contexto es que surgen los primeros debates en torno a la necesidad 
de restringir el ejercicio de los derechos politicos. Se apela, entonces, a la 
doctrina formulada por Sieyes que distingue entre ciudadanos "activos" y 
"pasivos". El "activo" ( o "ciudadano-accionista") gozaria de derechos 
politicos dado que, como propietario, tendria un interes directo en la cosa 
publica. Solo aquel que tuviera independencia economica podia gozar -se 
suponia- de independencia de juicio y era capaz, por lo tanto, de opinar 
fundadamente sobre los destinos comunes. El cura Castro explicaba esto a la 
Asamblea del Afio 1826, a fin de justificar la "perdida de ciudadania a todo 
aquel que no tuviera propiedad u oficio util". "iCuan dificil sera", decia, "que 
emita en su voto su propia opinion aquel que el patron, de quien depende, 
recibe su pan y su subsistencia!"12 

Esto significaba, pues, igualar a todos los no-propietarios en la categoria 
comun a los esclavos, indigenas y sirvientes. En definitiva, implicaba negarles 
toda consideracion como miembros de la sociedad. Sin embargo, esta suerte 
de ideal de exclusivismo politico, si pudo practicarse dentro de otros 
contextos sociales, no parecia adecuado, ni aun posible de llevarse a cabo en 
paises donde la irrupcion revolucionaria no solo habia consagrado el dogma 
de la igualdad, sino que ademas habia puesto en movimiento a sectores 
sociales cuya incidencia en la vida politica ya no podia desconocer. 13 Para 
entonces, ya estaba claro que la construccion de un orden debia apoyarse "en 
una premisa ... firme y compartida ... a saber, queen la Argentina ningun poder 
podia sobrevivir a espaldas de las masas" .14 Sera un miembro del partido 
federal catolico, que habia hecho su carrera politica junto con el caudillo 
santafesino Lopez, Elias Galateo, quien se encargaria de objetar a Castro: "si 
es verdad que el jornalero y el domestico no estan libres de los deberes que la 
republica les impone, tampoco deben estar privados de los derechos" .15 Y a 
Dorrego, un "lomo negro", le tocaria insistir sobre la radical ilegitimidad del 
regimen resultante: "lQue es lo que resulta de aqui? Una aristocracia .. .la mas 
terrible porque es la aristocracia del dinero" .16 

A pesar de los argumentos en contra, la Constitucion de 1826, a diferencia 
de la provincial de 1821 que establecio el sufragio universal, impondra una 
serie de restricciones al sufragio. Entretanto, "los caudillos vencedores de 
1820 se presentaran como defensores de la igualdad republicana, contra una 
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clase politica portefia sospechada muy justamente de admiraci6n creciente 
por los sistemas aristocraticos". 17 Finalmente, el triunfo de Rosas, en 1829, 
haria manifiestas tales contradicciones, en apariencia insolubles, dentro de los 
marcos tradicionales de ideas del pensamiento liberal. Es entonces que 
surgirian aquellas nuevas concepciones, definidas genericamente como 
romanticas, y que redefinirian los terminos de la controversia, permitiendo, 
asi, abordar de un modo renovado (al menos desde la teoria) la cuesti6n de la 
representaci6n politica. 

El segundo momento liberal: de la voluntad a la razon 

La Hamada "Generaci6n del '37" irrumpi6 en la escena politica argentina 
con la convicci6n de que la raiz de la anarquia que reinaba en el 
subcontinente residia en los excesos de los unitarios ( como denominaban a 
la generaci6n de la revoluci6n), quienes difundieron ideales democraticos que, 
segun decia Alberdi, eran "incompatibles con el grado de desarrollo moral e 
inteligente" del pueblo. En realidad, tal "realismo politico" no ha sido un 
aporte original del romanticismo. 18 Sin embargo, la llegada del nuevo credo si 
produjo un giro radical en cuanto a los modos de tematizar aquellas mismas 
cuestiones. Como un eco de las ideas dominantes en el medio intelectual 
frances presidido por el eclecticismo de Cousin y el doctrinarismo de Royer
Collard y Guizot, los j6venes de la Generaci6n del '37 se dan a la tarea de 
establecer una distinci6n conceptual entre aquello que constituye propia
mente la esfera del estado y lo que es el ambito propio de la sociedad civil. 19 

Ello se traduce en un desdoblamiento analogo entre los derechos civiles, 
comunes e inherentes, en tanto que naturales, a todos los habitantes, y los 
derechos politicos, que solo surgen con, y emanan de la instituci6n de un 
orden estatal. Echeverria expresaba esto asi: 

"Y por pueblo entendemos hoy como entonces, socialmente 
hablando, la universalidad de los habitantes del pais; politica
mente hablando, la universalidad de los ciudadanos: porque no 
todo habitante es ciudadano, y la ciudadania proviene de las 
instituciones democraticas".20 

Nose trataba, sin embargo, de una mera reiteraci6n de las ideas de Castro y 
Monteagudo ya sefialadas (deudoras ambas de Sieyes), puesto que esta ultima 
distinci6n, aunque paralela a la anterior entre ciudadanos y habitantes, opera 
ya en el marco de una concepci6n organicista de lo social (la idea de la 
sociedad no ya como un mero objeto pasivo y plastico a la intervenci6n del 
poder politico, sino como un cuerpo dotado de principios de desarrollo 
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inmanentes a los que hay que interpretar y canalizar). Semejante refiguracion 
basica del pensamiento social no sera inconsecuente en la articulacion de los 
modos de conciencia hist6rica en la tradicion liberal local. 

La primera y mas inmediata consecuencia, a nivel de la teoria, consisti6 en 
que, desde la nueva perspectiva abierta por el romanticismo, se podria 
finalmente llegar a pensar algo que dentro de los marcos del liberalismo 
clasico aparecia como una contradiccion en los terminos: la existencia de 
diferencias entre iguales. Para la generacion anterior iluminista, las 
diferencias sociales solo podian fundarse en la Ilana exclusion de los meros 
habitantes del ambito de lo social (colocandolos, junto a los esclavos y 
sirvientes, fuera de la sociedad); podia aquella recortar el concepto de 
sociedad civil, pero no concebir distinciones dentro de la misma en tanto que 
se imaginara, segun su propio concepto, como compuesta de individuos 
perfectamente intercambiables entre si. La generacion romantica, en cambio, 
habria de abandonar el concepto individuo a secas para reemplazarlo por el 
de individuo social. La sociedad se percibiria ahora como un sistema integrado 
por un conjunto de funciones, dentro de las cuales, la del filosofo-politico, o 
mejor dicho, la de la clase politica, desempefiaba un rol esencial.21 Esta clase 
politica no solo no habria de coincidir ya con la "clase propietaria" ( esta 
identificacion sera mas tardia), sino que ademas -a diferencia de Sieyes-, lejos 
de concebirse como constituida por individuos que ejercen sus derechos 
expresando su voluntad (en tanto que monadas aut6nomas) por medio del 
sufragio, depositando asi su mandato en sus representantes, conformaria, por 
el contrario, una suerte de expresion mas genuina del conjunto de la sociedad, 
condensando ( como sujeto colectivo) aquellos atributos que en ella se 
encuentran dispersos. Esto se relaciona con otra distinci6n aun mas 
fundamental entre la voluntad general y la raz6n colectiva. Alberdi afirmaba 
al respecto: 

"La soberania del pueblo, no es pues la voluntad colectiva: es la 
raz6n colectiva del pueblo, la raz6n que es superior a la 
voluntad, principio divino, origen unico de todo poder legitimo 
so bre la tierra". 22 

La elite politica cabria concebirla, en sintesis, como aquel 6rgano 
privilegiado en el que la razon colectiva se habria depositado; su encarnaci6n 
en la realidad. El derecho al ejercicio de los poderes publicos que a ella 
legitimamente le cabe se funda, asi, en la posesi6n de un "saber" (lo que 
Guizot Hamara !'intelligence de !es besoins generaux) respecto a una sociedad 
a la que ya no podia considerarse como un mero medio pasivo, sin tendencias 
y orientaciones inherentes. Ella debia penetrar la coraza de los meros deseos 
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pasajeros de sus miembros para descubrir, en el fondo de la realidad, sus 
necesidades mas permanentes y SU dinamica inmanente, a fin de adecuar las 
instituciones politicas a las mismas. En el exito de dicha tarea residiria la clave 
para la afirmaci6n de los nuevos estados y el fin de la era de las guerras 
civiles. 

La atribuci6n de ese status de privilegio conferido a la nueva elite politica 
implicaba, por otra parte, que el ejercicio de los derechos politicos pasaban a 
ser comprendidos como una funci6n publica, antes que como un derecho (lo 
que le conferia a esta clase politica una suerte de caracter misional). Esta 
debia bregar por hacer que la raz6n encarnase en el espiritu publico y se 
extendiese al conjunto de la sociedad. De este progreso permanente en la 
difusi6n de la raz6n dependeria la evoluci6n y, en definitiva, la vitalidad y 
subsistencia de la sociedad toda. De alli el enfasis en el papel de lo ideol6gico 
en la constituci6n de un orden, suerte de argamasa del edificio social 
( desplazando las cues ti ones estrictamente politico-institucionales a un 
segundo piano). Como afirmaba Echeverria, 

"No se trataba de personas, sino de patria y regeneraci6n por 
medio de un dogma que conciliase todas las opiniones, todos los 
intereses, y los abrace en su vasta y fraternal unidad".23 

Por otro lado, dado que la funci6n de esta elite letrada seria interpretar la 
raz6n colectiva (antes que representar su voluntad), se hacen comprensibles 
las inconsistencias respecto de los principios republicanos que resultarian del 
intento de traducir dicho concepto en un modelo politico. Echeverria no 
lograria evitar ciertas tensiones al tratar de definir su concepto de un gobierno 
republicano: "El sufragio universal", decia, "diode si todo lo que pudo dar: el 
suicidio del pueblo por si mismo, la legitimaci6n del despotismo".24 Mas 
inmediatamente despues reconocia que 

"La raiz de todo sistema democratico es el sufragio. Cortad esta 
raiz, aniquilad el sufragio, y no hay pueblo ni instituciones 
populares: habra cuanto mas oligarquia, aristocracia, despotis
mo monarquico o republicano. Desquiciad, parodiad el 
sufragio, hallareis una legitimidad ambigua y un poder 
vacilante, como el sistema unitario".25 

Precisamente en torno a esta contradicci6n -y las tensiones conceptuales 
que de ella derivan- va a girar la problematica especifica que define este 
segundo modo del pensamiento liberal. Y esto sera asi debido a que si la 
consagraci6n de las diferencias sociales haria posible, por un lado (a la 
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in versa de los pensadores ilustrados ), fundamentar su distanciamiento 
respecto a la voluntad popular (a la que Royer-Collard defini6 como "una 
mera metafora"); por otro lado, establecer una distinci6n demasiado tajante 
entre esta y la razon colectiva hubiera significado introducir elementos 
irracionales en el curso de una evoluci6n hist6rica a la que se suponia 
organica y 16gica (es decir, trascender el estricto inmanentismo sobre el que se 
fundaria su pensamiento historico-social). En sus propios terminos, oponer 
sin mas razon colectiva y voluntad general hubiera supuesto una recaida en el 
llamado "racionalismo abstracto" de sus antecesores. En definitiva, los j6venes 
romanticos debian presuponer, junto con Cousin, la complementariedad entre 
lo que el fil6sofo frances llamaba los dos modos en que se manifiesta la misma 
raz6n universal: la reflexiva (a la que solo acceden las elites ilustradas) y la 
razon natural (inherente a todos los seres humanos). 

Trasladado al contexto practico de la politica rioplatense del momento, esto 
puede interpretarse como la definici6n de un programa destinado a 
racionalizar lo que hasta entonces parecia un desenvolvimiento hist6rico 
traumatico y ajeno a las leyes del desenvolvimiento racional. Ello se traducia 
en un acercamiento a Rosas, el cual, en tanto que un fen6meno de la realidad, 
solo cabia interpretar, desde dicha perspectiva, como formando parte del 
desarrollo evolutivo 16gico en la constituci6n de una Nacion moderna. Segim 
Alberdi, 

"La historia de los pueblos se desarrolla con logica admirable ... 
Nuestra situaci6n es, a nuestro ver, normal, dialectica, logica. Se 
veia venir, era inevitable" .26 

No obstante, tan pronto como el poder rosista insistiera en rebelarse al rol 
que los jovenes letrados le asignaran, dicha empresa intelectual se tornaria 
inviable. La historia argentina se tefiiria de un ineliminable aire de 
irracionalidad. Del intento de hacer frente a los desafios intelectuales que 
tal situacion impondria a los intelectuales argentinos emergerian las obras 
mas ricas y originales del romanticismo vernaculo. 

En efecto, en la emigraci6n habran estos de radicalizar sus aprensiones 
respecto a la posibilidad de regenerar la constitucion moral de un pueblo que 
ya por entonces descubrian como "irremediablemente perverso". Instaurada 
la "Pax Rosista" , en torno al afio '42, no concebira ya otra salida que la 
colosal empresa de regenerar de raiz "un medio social bastardo" por la 
degenerescencia de razas y el aislamiento geografico a traves del 
trasvasamiento poblacional. Sohre esta idea nuclear se asienta el llamado 
"proyecto alberdiano" del '52. 

El proyecto de inmigracion masiva destinado a regenerar la sociedad 
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argentina presuponia, sin embargo -bien sabia Alberdi-, un cierto orden 
politico. Esto generaba una suerte de circulo vicioso que solo podria 
quebrarse, pensaba, mediante su modelo de "republica posible". Desconfian
do ya de la disposicion innata del pueblo argentino para sostener cualquier 
sistema estable de gobierno, Alberdi propone la idea de establecer ciertas 
instancias de mediacion entre la sociedad civil y el ordenamiento institucional 
republicano (via sufragio indirecto, etc.), a fin evitar que las tendencias 
anarquicas de la primera adquieran un caracter politico. De todos modos, 
esto no significaba necesariamente una delimitacion tajante entre libertades 
politicas y libertades civiles.27 Por el contrario, en Bases Alberdi propugnaba 
alentar el sufragio universal ("pues la inteligencia y la fortuna en cierto grado, 
no son condiciones que excluyan la universalidad del sufragio"), asi como la 
masiva ciudadanizacion de los extranjeros: 

"Debe prodigar la ciudadania y el domicilio al extranjero, sin 
imponerselo. Prodigar, digo, porque es el medio que se necesita. 
Algunas Constituciones sudamericanas han adoptado las 
condiciones con que Inglaterra y Francia conceden la 
naturalizacion al extranjero, de que esas naciones no necesitan 
para aumentar su poblacion excesiva. Es la imitacion llevada al 
absurdo". 28 

Sin embargo, al poco tiempo de formular su proyecto, la secesion de 
Buenos Aires habria de revelarle que el proceso de consecucion de un orden 
abierto a la caida de Rosas resultaria mas problematico y conflictivo que lo 
esperado; aun mas grave en la medida en que, segun entenderia entonces, el 
problema ya no radicaba tanto en la barbarie del desierto, sino en las propias 
ciudades "cultas". 

"Los enemigos de estos paises no estan en sus desiertos, sino en 
el seno de sus ciudades pobladas de facciosos ... Los salvajes no 
han destruido ciudad alguna importante, no han derrocado 
gobierno alguno legitimamente constituido e instalado" .29 

Esto importaba una suerte de inversion de su planteo anterior. Si hasta 
entonces Alberdi, como el resto de los pensadores de la epoca, creia tener ante 
si ese desierto en donde, segun Sarmiento, "no puede haber vida publica por 
el solo hecho de que no hay publico", ahora Alberdi descubria que la raiz del 
problema residia en las propias elites gobernantes. Como aseguraba Zavalia 
ante el Congreso Constituyente de 1853, "Ia resistencia a la organizacion solo 
ha emanado de los gobernantes y nunca de los pueblos". 30 
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Es en este momento que surge (mas precisamente con Elementos de derecho 
publico provincial, escrito por Alberdi luego de la secesion de Buenos Aires) 
una politica de clara exclusion politica. Sin embargo, de acuerdo a lo que por 
entonces sostenia Alberdi, dicha politica se orientaba, en realidad, a 
salvaguardar (a la inversa de Bases) a la "sociedad civil" de los conflictos 
que ahora en el plano politico ("ese terreno de las etemas controversias") le 
aparecian recurrentes y aun inevitables: 

"No participo del fanatismo inexperimentado que pide 
libertades a manos llenas para pueblos que solo saben 
emplearlas para crear sus propios tiranos. Pero deseo ilimitadas 
y abudantisimas para nuestros pueblos las libertades ci
viles ... son las llamadas a enriquecer y civilizar estos paises, no 
las libertades politicas, instrumentos de inquietud y ambicion en 
nuestras manos". 31 

Con este texto, se cierra el ciclo de las grandes obras doctrinarias y literarias 
de la generacion romantica. Las cuestiones relativas a la constitucion de un 
sistema politico, la conformacion de una clase dirigente y su articulacion con 
la sociedad parecian haber vuelto al punto de partida en la reflexion de sus 
pensadores. Desengafiado ya de la posibilidad de que surgiera en lo inmediato 
un orden politico, la apuesta de Alberdi se orientaria, entonces, a confiar en la 
constitucion espontanea de una sociedad civil (en tan to que nuevo agente 
hist6rico ), distinta del mero media social ( objeto puramente pasivo) existente. 
Los afios que siguen se desenvuelven en medio de un cierto vacio intelectual; 
senin, sin embargo, claves en la definicion empirica de dicho proceso. De alli 
emergeria, en la practica, un determinado modo de hacer politica en el Rio de 
la Plata, que marcara decisivamente la historia de la vida institucional 
argen tina de la segunda mi tad del siglo. 

El debate en torno a la legitimidad 

A partir de la presidencia de Mitre (1862-1868) se produce una verdadera 
explosion en lo relativo a la actividad politica en el ambito portefio. No solo 
se conforman las grandes maquinarias politico-electorales; ello tambien se 
veria acompafiado de la difusi6n de nuevos canales "informales" de 
participaci6n politica, como el que surge a raiz de la ampliacion a 
dimensiones hasta entonces desconocidas en la capital argentina de la 
prensa peri6dica, de las asociaciones mutuas y de colectividades extranjeras, 
entre otros. 32 Sobre dicha base se iria consolidando un modelo politico que 
transita sobre un doble sistema de legitimidad, instaurando al lado del 
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mecanismo formal de la eleccion periodica un rico y sutil juego de relaciones y 
alianzas entre el poder politico y la sociedad civil, por el cual aqueI logra 
articular los vasos comunicantes que le permitirian integrarse como elemento 
constitutivo y constituyente a la vez del todo social en el que se inscribia.33 

En este contexto se produce una suerte de reconciliacion de las elites locales 
con las realidades y tradiciones nativas; fenomeno que se expresa en la 
explosion de la produccion historiografica -genero hasta entonces tipica y 
sugestivamente subdesarrollado en dicho pais si lo comparamos con las 
poderosas tradiciones historiograficas ya existentes por entonces en paises, no 
por mera coincidencia, politicamente mas estables, como Chile y Brasil. 34 Un 
hecho sintomatico es la proliferacion de las revistas historicas. 35 Y es 
precisamente Mitre, el fundador del Partido Liberal ( que, aunque luego 
fraccionado en diversas organizaciones, dominara la politica argentina hasta 
1916), quien, en su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina (obra 
cuya elaboracion se despliega a lo largo de mas de 30 afios, desde su primera 
edicion en 1854 hasta su cuarta y definitiva en 1887), fija el canon para la 
interpretacion de la historia como un despliegue organico a traves de etapas 
sucesivas en las que las elites locales aciertan infaliblemente a interpretar la 
voluntad y las necesidades de su pueblo, ya que solo asi se convierten en tales 
elites: tan pronto como fracasan en su tarea, los grupos hasta entonces 
dirigentes invariable y automaticamente desaparecen de la historia para dejar 
su lugar a otros mas aptos. La inescindible alianza objetiva entre la "razon 
reflexiva" de las clases dirigentes y la "razon espontanea" de las masas se 
convierte en la clave para la evolucion nacional argentina. 

Sin embargo, la estabilidad del modelo mitrista de hacer politica no 
tardaria en mostrar sus limitaciones. El fin de los llamados "levantamientos 
del viejo estilo" (la montonera) se traduciria pronto en nuevos modos de 
irrupcion revolucionaria especifica e intrinseca al modelo politico emergente, 
que culminaria con el alzamiento del propio Mitre - quien aspiraba volver a 
la presidencia tras ceder su turno a D. Sarmiento (1868-1874) - contra la 
elecci6n de N. Avellaneda (1874-1880). La amenaza que tal levantamiento 
conllevaba para la estabilidad del regimen debe haber aparecido aun mas 
dramatica a los ojos de los pensadores de la epoca tras asistir al espectaculo 
del derrumbe de Francia como potencia provocado por la inquietante 
experiencia de haber sido conducida por un lider de tipo plebiscitario 
(Napoleon III). El modelo instaurado por Mitre -siempre sospechado de 
coquetear con el tipo de practicas demagogicas de las que el fundador del 
Segundo Imperio seria su simbolo - a comienzos de la decada de los sesenta, 
pareceria, en la decada siguiente, solo el anuncio de una era dominada por 
una nueva forma de "barbarie", esta vez generada y desenvuelta desde el seno 
mismo del estado. 
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En este marco es que se agitaran los debates politicos, vehiculizados y 
amplificados por la prensa como una nueva tecnologia de poder que se fuera 
constituyendo a lo largo de esos afios. Un nuevo tipo de reflexion sobre los 
problemas nacionales se impondria entonces. Sarmiento, uno de los hombres 
del momento, vera confirmadas sus reservas respecto al supuesto poder 
magico que Alberdi creia ver en los inmigrantes cuando incluso este mismo 
reconociera, desencantado ante la realidad de la inmigracion masiva (que ya 
entonces habia dejado de ser un mero proyecto ), que "poblar de este modo es 
apestar el suelo mejor dotado". 36 Muchos pensarian, sin embargo, que si su 
proyecto migratorio habia fracasado en regenerar las practicas politicas, se 
debi6 fundamentalmente a que la propia doctrina alberdiana de exclusion 
politica lo habia impedido. Esto habia conducido, se entenderia ahora, a que 
la consolidacion del ambito de la sociedad civil (que hasta entonces se creia 
inexistente y al que desde ahora todos apelarian - a la "gente decente" -
como el sujeto ineludible de toda solucion posible) resultara correlativa a su 
progresivo distanciamiento respecto a la sociedad politica, la cual se habria 
conservado imperturbable a las transformaciones producidas en el ambito de 
la sociedad, enquistandose como una "oligarquia", ajena a los reclamos y 
necesidades de aquellos a los que decia representar. 

Ambas preocupaciones, el divorcio entre el sistema politico y la sociedad 
civil y el peligro del surgimiento de un lider de tipo plebiscitario dispuesto a 
apelar a los sectores populares para dirimir controversias internas a esta 
"oligarquia", seran las que ocupen el centro del debate publico. En las 
sesiones de la Asamblea Constituyente provincial de 1870 ( que duran casi tres 
afios)37 van a confrontarse las distintas opiniones ante lo que todos advertian 
como los serios problemas de legitimidad que enfrentaba por entonces el 
orden institucional existente. Alvear sera quien, con mas precision, definira 
los deficits de aquel modelo politico, inculpando a las doctrinas constitu
cionales vigentes como responsables de los mismos: 

"En un pais que hace distincion entre sus derechos civiles y 
politicos, y que solo respeta los primeros y es indiferente a los 
segundos, le sucede lo que ha pasado en Francia".38 

Esto no suponia, como puede parecer, un intento de forzar una ampliaci6n 
indiscriminada de los derechos politicos; "la Francia imperial ha proclamado 
el sufragio universal" , destacaba Alvear, "y el resultado ha sido el despotismo 
mas funesto". 39 Por el contrario, se trataba de que aquellos sectores 
esclarecidos, que fallaban en su misi6n de elite dirigente de la sociedad y se 
encerraban en el ambito de sus negocios privados, participasen efectivamente 
en los asuntos publicos. 
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La primera linea de analisis tendiente a buscar una soluci6n a dicho 
problema la expresaba Marin, quien propuso drasticamente la implantaci6n 
del sufragio calificado y censitario: 

"Limitemos el ejercicio de la soberania a la parte mas inteligente 
y capaz de la provincia o de la ciudad, daremos gran 
responsabilidad a las mesas receptoras de votos y entonces el 
resultado de la elecci6n sera la manifestaci6n franca y verdadera 
de la mayoria del pais".40 

Culminaba, asi, el proceso por el cual aquella elite que los romanticos 
proclamaron como destinatarios naturales del poder politico se identifica lisa 
y llanamente con las clases propietarias. Ello no suponia, sin embargo, la 
adopci6n de la idea del ciudadano-accionista. Marin, por el contrario, 
expresaba inmediatamente a continuaci6n, en clave decididamente romanti
ca, que estas clases propietarias a las que el apelaba representaban "la 
manifestaci6n mas franca y verdadera de la mayoria del pais";41 esto es, su 
"raz6n colectiva". 

A este le responderia Saenz Pefia, sefialando lo inutil de SU propuesta. Su 
critica tampoco estaba animada por ningun entusiasmo por la idea del 
sufragio popular, el cual, segun entendia, presuponia "un criterio popular del 
que distamos mucho".42 Segun Saenz Pefia, la falla en la propuesta a la 
limitaci6n del sufragio residia sencillamente en que esta no alcanzaba a 
cumplir su objetivo: la limitaci6n del sufragio no tenia por que llevar a que 
aquellos que se negaban a cumplir su funci6n publica efectivamente lo 
hicieran. La salida yacia, para el, en imponer lisa y llanamente la obligaci6n 
del sufragio. Solo asi podria contribuirse "a levantar el espiritu publico 
abatido", ya que "si dejamos al arbitrio individual el ir o no ir a constituir los 
poderes publicos, corremos el peligro de acefalia" .43 Lo interesante de su 
postura, sin embargo, reside en la estructura misma de su argumentaci6n, 
pues en ella se hacian manifiestas las dificultades para articular un sistema 
politico sostenido sobre la base de la apelaci6n activa a las clases que, segun 
Saenz Pefia, constituian la expresi6n mas noble del conjunto de la sociedad. 
En efecto, al sefialarsele que ello suponia imponerle a estos ciudadanos 
activos la obligaci6n de cumplir una funci6n publica en contra de sus propios 
deseos, Pefia respondia que: 

"Desde la ley mas importante hasta el mas humilde ordenanza 
municipal podria encontrar resistencia en el pueblo. l Y por eso 
hemos de decir que no podemos restablecer lo que consideramos 
mas adecuado para la felicidad del pueblo, porque el pueblo 
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podria resistir a los propositos de los legisladores que establecen 
ciertos mandatos? Esto, por lo menos, no es regular. 
Yo no me alarmaria ante la idea de que pueda presentarse el 
caso de tener que multar a 20.000 habitantes" .44 
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Semejante idea de forzar a los "20.000" ciudadanos activos - supuestos 
depositarios naturales del poder politico - a votar conlleva un desplazamiento 
en la linea argumental. Ya el legislador no solo no habla en nombre de la 
voluntad general, sino tampoco de la razon colectiva encarnada en aquel 
sector especifico de la sociedad; lo que lo guia ahora es la "felicidad" de su 
pueblo, sus intereses, que le deben ser revelados e incluso impuestos contra su 
propia voluntad. Surge aqui una nueva instancia, suerte de "elite politica" 
(portadora del saber) de esa otra nueva "elite economica" (la burguesia) 
definida por Marin y encargada de sefialarle a su clase ( que cuenta ahora con 
los medios para imponer su preeminencia pero no los sabe aim utilizar) lo que 
mejor le conviene (y cuyos intereses particulares como clase se confundian 
ahora con el "interes general" de la sociedad). Paco a poco se va perfilando 
una nueva linea de pensamiento que, como veremos, solo otros, mas tarde, 
desarro llarian. 

Antes sefialemos, para situamos en el contexto del debate, que estos 
embates argumentales tenian un destinatario claro: Mitre, el por entonces 
gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la proxima 
presidencia (cuyo triunfo parecia descontado), y a quien la oposicion 
identificaba ya publicamente como representante de una "oligarquia" que 
se habia enquistado ilegitimamente en el poder. Su control sobre la 
maquinaria politica bonaerense (y tambien el Congreso Nacional), junto 
con su habilidad oratoria para desmontar la logica de sus oponentes y hacer 
manifiestas sus contradicciones, le permitirian a Mitre imponer sus puntos de 
vista sin mayores sobresaltos. En definitiva, Mitre demostraria como aquellas 
posturas antes mencionadas resultaban incompatibles con los principios 
consagrados por la Constitucion. 

"La teoria del voto obligatorio esta fundada en esto: en que el 
sufragio no es un derecho del pueblo, sino una funcion publica 
encomendada a ciertos ciudadanos... Asi, pues, para hacer 
prevalecer esa teoria del deber contra el derecho, es preciso 
borrar a este ultimo.45 Todos los argumentos que se han hecho 
contra el proyecto han sido tendientes a la negacion de los 
principios de que fluye el sistema representativo republicano".46 

Desde esta perspectiva, le resultaria sencillo descalificar todas las 
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propuestas de modificacion a su proyecto. No obstante, el republicanismo 
mitrista no debe confundirnos. Mitre tampoco pretendia (ni queria) erigirse 
en vocero de la voluntad popular sin mas. Sabia, en realidad, que, para el 
nuevo consenso instalado, esta no aparecia ya como un fundamento valido y 
suficiente para la legitimacion del ejercicio de la funcion publica. Como el 
mismo afirmaba, "Rosas apelo al pueblo, Napoleon apelo al pueblo".47 En 
definitiva, tambien Mitre admitia la existencia de una cierta racionalidad 
independiente de la voluntad de los hombres. De alli que en el proyecto que 
propusiera incluyera una sue rte de formula transaccional, segun la cual se 
afirmaria que el sufragio es a la vez "un deber y un derecho". 

Lo mas caracteristico del pensamiento de Mitre residia, sin embargo, en que 
tallaria consistentemente en la contradiccion que la doctrina de la "razon 
general" encerraba en relacion a las instituciones democraticas. Herencia, 
para el, de la Ilustracion, que suponia una concepcion de lo social demasiado 
elementaJ a sus ojos, planteaba graves problemas de compatibilidad a la 
nuevas teorias sociales. La unica solucion posible, entendia, consistia en 
aceptar la existencia de una doble via de acceso a la razon, ambas igualmente 
validas (idea que, como vimos, estaba en la base de su modelo de 
interpretacion de la historia argentina ensayado en Historia de Belgrano). A 
la via especulativa propia de las elites, Mitre le opondria, entonces: 

"La razon publica [que] esta mas arriba que nosotros porque 
tiene esa conciencia experimental [sic] que se adquiere en medio 
de la lucha, en medio de la practica de los gobiernos libres. 
Digo que el pueblo (y no me refiero a esta parte minima) ... ha de 
mirar con cierta sonrisa estas discusiones metafisicas". 48 

Lo que en tiempos de Rosas parecia una contradiccion insoluble - la 
relacion entre la razon colectiva y la voluntad popular - habria de verse ahora 
intimamente asociado en una suerte de armonia preestablecida (Mitre llega 
incluso a colocar la "razon publica" por encima de la "razon metafisica"). 
Una logica sin fisuras que se sustentaba en una vision compacta y en un 
ultimo analisis fuertemente fatalista de la realidad, y sobre todo un aceitado 
sistema de relaciones politicas (ayudado entonces por el apoyo de Alsina), le 
permitieron a Mitre imponer facilmente su proyecto, casi sin modificaciones. 
No obstante, los problemas de legitimidad planteados al modelo que el habia 
instaurado resultaban ya insoslayables. La respuesta de Mitre, que puede 
sintetizarse en la formula de "no innovar", no ofrecia alternativa ante el 
peligro de la inestabilidad que el fraude y la "oligarquizacion" de la vida 
politica parecian representar. 

En definitiva, sera el mismo Mitre -paradojicamente- el que revelaria la 
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debilidad de un regimen que enfrentaba ya fuertes (aunque aim aisladas) 
contestaciones. En efecto, cuando ante la propuesta de someter su proyecto a 
un plebiscito popular respondiera que esas eran "simples formulas", sen to 
una doctrina de profundas consecuencias: no solo asomarian ciertas fisuras 
mal disimuladas entre la "razon colectiva" y la "voluntad general", sino que se 
expresa asi la idea, potencialmente subversiva, de que la razon publica tiene 
siempre multiples vias para imponerse alternativas al puro formulismo del 
sufragio, lo que podia facilmente convertirse en una legitimacion del principio 
de sedicion. Y aunque no haya sido este su proposito original, seria el mismo 
Mitre quien, llegado el momenta, lo habria de poner en practica. 

La revolucion del '74 ( que dividio al pais politico por la mi tad) marco un 
hito en esta historia.49 A partir de entonces, parecia ya inevitable un 
replanteamiento de las condiciones en que se desenvolvia la vida politica 
bonaerense. Se iniciaba, pues, el lento proceso de adecuacion de esa 
maquinaria politica a las condiciones que le imponian no solo la fuerte 
contestaci6n interna a la que se veia sometida, sino fundamentalmente la 
presi6n que signific6 el surgimiento de un poderoso aparato de poder 
alternativo - la Hamada "liga de los gobernadores" - capaz de disputarle la 
hegemonia a nivel nacional. 50 En torno a estas presiones es que se iria 
redefiniendo el regimen politico y surgiria un nuevo sistema de relaciones de 
poder. El primer resultado de ello es la Hamada "politica de conciliacion", 
iniciada por Avellaneda, que, a pesar de su fracaso, permiti6 la proclamacion 
de Roca como Presidente en 1880. Con ello entramos a una nueva etapa en el 
desarrollo del pensamiento liberal argentino. 

El tercer momento liberal: de la elite a las clases sociales 

La estabilidad de la primera decada de roquismo descomprimio el debate 
politico. Las viejas querellas parecian desdibujarse tras el consenso forjado 
por las nuevas alianzas de poder. Pero si la proclamaci6n de Roca logro 
amplio consenso inicial, sus ultimas afios de gobierno marcaron una 
declinacion que, para muchos, tenia sus raices en la degeneraci6n del 
regimen politico oligarquico mitrista en lo que llamaban una autocracia 
instaurada por Roca. El creciente aislamiento del poder central se iba a 
acentuar durante la gestion de su pariente y sucesor, Juarez Celman. Jose 
Ingenieros definia, en Sociologia Argentina, este "desajuste" creciente entre la 
sociedad y su sistema de gobiemo mediante una analogia. La sociedad 
argentina, decia, era como una planta que no habia dejado de crecer y que, 
llegado el momento, habia roto la "maceta" del marco juridico-institucional 
en que se encontraba, siendo pues necesario su transplante a otra mas amplia. 
Simbolizaba, asi, la problematica central que va a ocupar (continuando las 
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lineas de analisis iniciadas la decada anterior) a la nueva generacion de 
pensadores a partir del '80: ahora la cuestion ya no habria de pasar tanto por 
la falta de orden como, por el contrario, precisamente por la existencia de un 
orden demasiado estrecho que no llegaba a contener una realidad que lo 
superaba. 

El "ultimo" Sarmiento sefialaba el divorcio entre el poder economico y la 
practica politica "criolla" que dejaba fuera a aquellos que eran verdadera
mente los que estaban construyendo el progreso argentino ( que, por otro 
lado, ya por entonces parecia incontrastable). 

"Viviendo sin derechos ni accion de ciudadanos, y contra
balanceando la politica criolla, en numero, riqueza e influencia, 
forman una sociedad sin derechos politicos, que deja en minoria 
a la parte culta de la sociedad criolla. 
Puede decirse que por falta de veinte mil votos honrados, 
instruidos, propietarios de toda la republica, pudo triunfar la 
intriga de los gobernadores y ambiciosos confabulados". 51 

Esta situacion es la que habria de desembocar en la llamada Revolucion del 
Parque (1890), 52 la que, por otro lado, tambien serviria para operar una 
segunda linea de ruptura a nivel conceptual: ella no solo haria manifiesto el 
grado de distanciamiento entre el llamado regimen oligarquico y las clases 
economicamente dominantes ( o importantes sectores de las mismas, al 
menos), sino que ademas demostraria la imposibilidad de seguir apelando a la 
movilizacion de sectores sociales populares que podrian convertirse 
rapidamente en una seria amenaza para el sistema en su conjunto. No es 
casual que hacia esos afios emergiera la cuestion relativa al papel de las 
multitudes en la historia argentina. 53 La armonia de la relacion entre las masas 
y sus grandes hombres que fatalmente acertaban en interpretarla (y 
precisamente por ello se convertian en tales grandes hombres), planteada 
por Mitre, vuelve a ser materia de controversia. 

En este marco es que se van a profundizar otras lineas de debate ya 
esbozadas tambien en la Asamblea Constituyente provincial de 1870-1873. Su 
desarrollo marca, sin embargo, el transito hacia una nueva forma de 
pensamiento que llamaremos "el tercer momento del pensamiento liberal". 

Surgia, entonces, lo que habria de denominarse el proyecto de una 
"democracia organica". La primera tendencia en este sentido, que pronto 
haria suya al "nucleo duro" de los pensadores identificados con el programa 
liberal, surgiria entre el circulo de pensadores catolicos. Lejos del catolicismo 
ultramontano, postularian la religion como el soporte moral necesario para la 
afirmacion de las instituciones republicanas. Conscientes del caracter 
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minoritario y del lugar subordinado (aunque insoslayable) que ocupaban en 
la escena politica nacional argentina, harian un planteo propio de los 
problemas de legitimidad que enfrentaba el orden existente, que anticipaba 
algunos de los rasgos fundamentales que definirian aquella nueva expresi6n 
del ideario liberal surgida en Francia con Taine, Renan y los llamados 
"padres fundadores" de la Tercera Republica. 54 

Para J.M. Estrada, la cuesti6n de fondo no radicaba en la limitaci6n o no 
del sufragio popular. El problema real estribaba, segun entendia, en la 
existencia de una serie diversa de expresiones politicas, todas igualmente 
validas, pero que, sin embargo, no todas encontraban cabida y expresi6n 
institucional. De alli que propusiera modificar el sistema de elecci6n 
uninominal por distrito, a fin de permitir la representaci6n de las minorias 
(la unica de las reformas a la constituci6n "aceptadas" por Mitre). 

"No esta el mal en el sufragio universal mismo ... el mal esta en 
que no todas las voluntades, en que no todos los derechos y 
todas las opiniones estan representadas en los cuerpos 
colegiados ... asi es que la representaci6n de las minorias es la 
base de los sistemas democraticos y los principios liberales". 55 

Dicho principio representaba un cambio con respecto a las concepciones 
dominantes en la epoca en relaci6n a los modos de hacer politica y fijar los 
mecanismos de representaci6n. Desaparece con el el concepto de lo social 
como conformando un todo homogeneo implicito en el planteo de las 
relaciones entre gobernantes y gobernados en terminos de masas y elites (o 
bien de voluntad y raz6n) al postular la coexistencia en el seno de la sociedad 
de diversas racionalidades, irreductibles entre si y todas igualmente validas 
(idea completamente ajena ya a los romanticos, para quienes pensar en que 
pudiera existir mas de una racionalidad social resultaba algo tan absurdo 
como postular que existe mas de una 16gica). Un sistema politico organico 
seria, pues, segun este concepto, aquel en que se encontrasen expresadas todas 
ellas. 

Un paso mas, decisivo en este sentido, lo realiza V.F. Lopez. Refiriendose a 
Estrada, insistia que las ideas u opiniones eran aspectos relatives y 
circunstanciales en la conformaci6n de toda sociedad. Lo verdaderamente 
constitutivo de ellas pensaba que eran los intereses, y las diversas clases 
sociales a las que aquellos representaban. 

"Por otra parte, esta entidad que se llama pueblo tampoco 
existe ... es una entidad ficticia. Lo que existe en el pueblo son 
clases, y estas clases tienen sus intereses particulares, sus 
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intereses armonicos, que no siempre estan de acuerdo con los 
intereses del mayor numero, que es lo que se llama soberania del 
pueblo". 56 

E.I.A.L. 

Para Lopez, el "imperio del numero" habia barrido todos los demas 
intereses legitimos, como aquellos de las llamadas "clases conservadoras". 
Para estas reclama entonces Lopez la adscripcion exclusiva de una de las 
Camaras (la de Senadores), a fin de que todos los sectores sociales encuentren 
expresion en el sistema politico. 

El propio V.F. Lopez daria expresion historiografica, si bien quizas un 
tanto rudimentaria todavia, a esta nueva perspectiva de lo social, que solo en 
la primera decada del presente siglo encontrara una formulacion mas acabada 
con Jose Ingenieros. La supuesta carencia de competencia hermeneutica por 
parte de Lopez, comparada con el reconocido arsenal de recursos 
bibliograficos con los que contaba Mitre, y una actitud marcadamente 
aristocratica y conservadora conspiraron para crear una imagen del 
pensamiento historico de Lopez como una figura anacronica en aquellos 
aspectos en que era precisamente mas actual. Una vision del transcurso 
historico argentino definitivamente menos lineal - desgarrado en su 
transcurso organico y escindido en dos eras brutalmente separadas por la 
revolucion y la consecuente destruccion de las antiguas jerarquias que 
pudiesen balancear los impulsos democraticos del nuevo siglo - que la de 
Mitre, vision inspirada en los mas recientes debates historiograficos 
dominados por el clima intelectual de la Tercera Republica Francesa, harian 
de la Historia de la Republica Argentina (diez tomos escritos entre 1883 y 
1893) de Lopez un instrumento mucho mas sensible a los nuevos desafios 
planteados por la emergencia de lo que J.L. Romero Hamara la "Argentina 
aluvial": 57 la integracion politica de sectores sociales cada vez mas 
heterogeneos y dinamicos dificilmente podia ya aceptarse como el resultado 
de un puro concurso espontaneo entre las elites y una "masa" indiferencia
da.58 

Algunos afios mas tarde, Ingenieros, aunque partiendo de adscripciones 
politicas autodefinidas como progresistas, se basaria en las mismas premisas 
de Lopez para formular un modelo de ordenamiento politico. En Sociologia 
Argentina, lngenieros denunciaba un regimen dominado por una sola clase 
social, lo cual lo condenaba a una radical ilegitimidad. Para el, la constitucion 
de un sistema estable de gobierno solo iba a estar acabada en el momenta en 
que las diversas clases que conformaban la sociedad argentina (rural, 
empresaria y proletaria) homogeneizasen sus respectivos intereses y 
articularan los mismos en la arena politica. Una sociedad cuyos contornos 
se percibian aun como difusos cobraria, asi, SUS formas definitivas. Entonces 
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podrian tales clases dar forma como tales a los partidos que las representasen 
e integrarse al juego politico de la democracia representativa. 

De este modo, tenemos aqui, finalmente definido, un nuevo sistema de 
pensamiento, que transita de una concepci6n de lo social en terminos de 
masas y elites a otra que postula la existencia de diversas clases sociales, cada 
una con intereses, opiniones y, en fin , racionalidades diversas, que no pueden 
subsumirse ni reducirse a ninguna de las otras junto a las que - y frente a las 
cuales - conforman el todo social. Se destruia, pues, la unidad de la Hamada 
raz6n colectiva y de la elite en la cual esta se depositaba, sin que por ello se 
abandonase la idea de un interes general que primaba por encima de los 
intereses particulares. Se presuponia, asi, que estos ultimos, si bien 
irreductibles unos a otros, no resultaban, sin embargo, contradictorios entre 
si, sino por el contrario, complementarios y funcionales respecto a la sociedad 
considerada en su conjunto. La democracia organica seria la plasmaci6n 
institucional de ese interes general; suerte de sublimaci6n de la lucha de clases 
(esto es, su canalizaci6n por vias socialmente aceptables). 

Sin embargo, Ingenieros tambien advertia queen la sociedad argentina en 
su estado actual, marcado por la movilidad social propia de un pais de 
"fronteras abiertas" (lo que aventaba la urgencia de tal transformaci6n), tal 
modelo solo podia concebirse como un proyecto a largo plazo. 

"Este periodo de transici6n, caracterizado por cierta inestabili
dad de las clases sociales, solo puede durar mientras nuevas 
zonas del territorio sean valorizadas por los capitales y los 
brazos inmigrados; a medida que disminuya la tierra libre, los 
problemas econ6micos se iran planteando en terminos precisos 
y la diferenciaci6n social en clases sera un fen6meno estable, 
acompafiado por los mismos conflictos de intereses que la 
historia sefiala en el viejo mun do". 59 

Loque no aparece en Ingenieros es un modelo para pensar dicha transici6n. 
Esa fue la tarea que le correspondi6 al grupo formado en torno a la Revista de 
Ciencias Politicas. Revista fundada en 1910 en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y dirigida por Rodolfo 
Rivarola, se convertiria en el 6rgano de los sectores reformistas ( que 
terminarian imponiendose con la ley Saenz Pefia) liderados por Joaquin V. 
Gonzalez.60 La denuncia del sistema oligarquico, dominado por la situaci6n 
(formada por el grupo de los gobernadores provinciales y funcionarios 
menores a sus servicios), va a ser el latiguillo que agitarian los nuevos 
ide6logos del proyecto de regeneraci6n politica que comenzaba a vislum
brarse como insoslayable. Sin embargo, no todos sus miembros coincidian en 
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la naturaleza de sus males y en los remedios adecuados. Rodolfo Rivarola 
veia en los principios federalistas consagrados en la Constituci6n la fuente de 
todos los males de tal sistema. 

"Se ha tornado el regimen unitario como de centralizaci6n 
desp6tica o tiranica ... Ha existido ese equivoco; y a el se debe que 
en presencia de este federalismo argentino siempre mentado sin 
que se llegara jamas, no se haya reaccionado en busca de una 
organizaci6n que concluyera con la 'oligarquia' , fruto del 
federalismo". 61 

La consecuencia de ello seria la burla constante del sufragio popular. 

"La preparaci6n para las futuras elecciones de Presidente de la 
Republica determina el anhelo de apoderarse de las "situa
ciones" provinciales. No se cuentan los votos del pueblo, se 
cuentan los de los gobernadores ... jY los federalistas siguen 
creyendo en las elecciones de origen popular!"62 

La soluci6n que Rivarola propone a la radical ilegitimidad de dicho sistema 
politico no consistia, sin embargo, en la efectiva ampliaci6n de los derechos 
politicos. Loque proponia (y con ello le parecia suficiente para terminar con 
las practicas inmorales de los gobernadores) era abandonar la vieja 
Constituci6n federalista, dando lugar a nuevas formas unitarias de gobierno: 

"Ante la gravedad del problema, los partidos populares no ven 
otra soluci6n que el cumplimiento de la Constituci6n federal y el 
sufragio libre; y parten de una premisa que se tiene por 
verdadera. Yo veo de distinto modo, y por mi convicci6n y mi 
alejamiento de los partidos politicos, que encuentro il6gicos, 
escribo con entera independencia lo que pienso. La soluci6n no 
resultara de empeiiarse en cumplir un Constituci6n imposible: 
estara en adoptar un nuevo regimen posible". 63 

N. Matienzo, otro de los miembros del equipo editorial de la Revista de 
Ciencias Politicas, quien compartia con Rivarola y sus colegas las 
preocupaciones por el descredito y el aislamiento en que habia caido el 
regimen, parecia tener, sin embargo, una vision mas compleja de la situaci6n. 
Reprochaba a Rivarola su exclusivo enfasis en las cuestiones relativas a las 
formas de gobierno y al modo de ejercer el sufragio popular. El verdadero 
dilema no lo entendia Matienzo tanto en terminos de una antinomia entre 
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federalismo versus unitarismo. El sistema federal no era intrinsecamente 
perverso, ni la causa ultima de los males en el gobierno. "Hay tantos 
federalismos como naciones federales", afirmaba en El gobierno representa
tivo federal, "cada pueblo tiene su Constitucion particular y su modo peculiar 
de practicarla". 64 Al respecto, creia suficien te el cefiirse a un estricto respeto al 
espiritu de la Constituci6n existente, que era, en definitva, lo que se habia 
violentado en la practica. 

Para Matienzo, pues, la raiz del mal no estaba tanto en la Constitucion 
misma como en el hecho de que el marco institucional por ella consagrado se 
hubiera trastocado y convertido en una mera cascara, tras la cual se escondia 
un sistema de favores y servicios personales a traves del cual la clase 
gobernante no solo lograba perpetuarse en el poder, sino que impedia a la vez 
encontrar en su seno conciencias culposas que nose viesen ya atrapadas, ellas 
mismas, en la red de ese juego sutil en donde todos sabian como hacer olvidar 
las posibles "desprolijidades" legales. Y si ello habia sido Util, quizas, para la 
conformacion de una clase politica homogenea, en la que la unidad de 
principios y valores reinante permitia un grado de estabilidad al sistema 
imprescindible para la consolidacion del orden, llegado el momento de su 
necesaria reforma se convertia en un obstaculo insalvable. 

Por otro lado (y esto era aun mas grave), toda apelacion a la opinion publica 
le parecia inutil a Matienzo, dada su ausencia, debido justamente a que 
semejantes practicas politicas habian impedido su formacion. Las tendencias 
dominantes parecian oscilar entonces, peligrosamente, entre un regimen 
socialmente aislado y un "partido de los indiferentes", que crecia 
continuamente, y, llegado el caso, podia engrosar el capital de un 
movimiento fuertemente contestatario que pusiera en peligro el propio 
sistema institucional, como lo demostraran los acontecimientos del '90. En 
este hecho, la ausencia de una opinion publica, y no en la Constitucion, 
radicaria, pues, la causa ultima de la debilidad del regimen, y era la que habia 
realmente que combatir. 

"Los vicios sustanciales que las perturban no dependen de la 
estructura federal establecida por la Constitucion, sino de 
causas mas hondas que la simple distribuci6n del poder politico 
entre la autoridad central y las locales. Lo que ante todo surge 
con evidencia ante el investigador es la incapacidad demostrada 
hasta ahora por el pueblo para el ejercicio del sistema 
representativo" .65 

De alli que la solucion tampoco pudiera provenir simplemente de la 
ampliacion de la participaci6n politica, sino que requiriese previamente un 
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saneamiento moral del regimen y sus partidos encargados de realizar su 
autoregeneraci6n; de alcanzar entre ellos una suerte de "compromiso etico" 
que permitiese erradicar las practicas visiblemente viciosas en el ejercicio de la 
funci6n publica. 

"Antes de fundar partidos reformistas seria mas urgente educar 
el criterio de los ciudadanos, elevar su nivel etico y hasta formar 
ligas encargadas de defender la moral comun que todos los 
partidos deben profesar como condici6n sine qua non de todo 
progreso institucional". 66 

El proyecto reformista parecia, pues, comprenderse a si mismo como la 
empresa de autoregeneraci6n de aquellas practicas que habian tefiido de 
ilegitimidad el regimen y conducido al mismo a un aislamiento social 
peligroso. La salida de tal aislamiento no se concebia, por lo tanto, en 
terminos de una expansion del ejercicio efectivo de los derechos politicos, sino 
en lograr una mayor transparencia publica de los actos de gobiemo que 
permitiera integrar progresivamente al debate institucional a los "indifer
entes", y asi ir comprendiendo en el a una sociedad que se habia hecho mucho 
mas rica y compleja que aquella que diera origen al orden politico existente. 
En definitiva, lograr superar esta suerte de atrofia que afectaba a aquellos que 
debian ser los vasos comunicantes entre el poder y la sociedad. 

Si bien el desafio estaba planteado, la urgencia de tal transformaci6n no 
parecia aun apremiante, no obstante. La prosperidad econ6mica, se sabia, 
tranquilizaba los espiritus y alargaba los plazos. 

"No hay que desesperar si el tiempo no trae con la deseada 
rapidez el perfeccionamiento de las instituciones. Lo que 
interesa, sobre todo, es que el pais se reconozca a si mismo ... 
Y reconozcamos, asimismo, que las deficiencias institucionales 
no han obstado a que la Republica Argentina progrese en 
poblaci6n, en riqueza, en cultura y en libertad civil" .67 

De todos modos, la debilidad del sistema ya no podia soslayarse. La 
realidad de los acontecimientos habria finalmente de acercar sus propias 
soluciones, empujadas por el reclamo de participaci6n de los nuevos actores 
sociales que habian emergido junto a la Argentina de las "vacas gordas" y los 
politicos inescrupulosos. Estos van a apurar una ampliaci6n del sistema de 
representaci6n mas alla de lo que los propios ide6logos del proyecto 
reformista habian previsto. Sus consecuencias serian tambien insospecha
das.68 La ampliaci6n (en la practica, bastante restringida)69 del espacio 
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politico, que tenia por finalidad incorporar los sectores politicos y sociales 
emergentes al orden hegem6nico, terminaria abriendo las puertas a un nuevo 
juego politico que ya no tendra al antiguo personal politico en su centro ni se 
ordenara segi.m las reglas con las que estos habian gobernado treinta aiios 
una Argentina cuya modernizaci6n empezaba a mostrar sus escondidas 
limitaciones. Con la sanci6n de la Ley Saenz Pefia encuentra tambien su 
termino, solo previsible visto retrospectivamente, una historia desenvuelta 
por los complejos senderos de un siglo agitado de vida politica, y cuyos 
lineamientos raramente sintieron obligaci6n alguna de cefiirse a las premisas 
de cierto modelo liberal de constituci6n de un sistema politico moderno de 
gobierno, que algunos presuponen como el unico natural. 

Conclusiones 

El seguimiento precedente de las diversas lineas de pensamiento que se 
sucedieron a lo largo del siglo pasado en Rio de la Plata, aunque sumario, 
basta para demostrar que el tan mentado desencuentro entre liberalismo y 
democracia no puede explicarse como una mera respuesta a determinadas 
realidades que hacian aun inconcebible la aplicaci6n de principios de cuya 
validez, en la teoria, no cabia, por auto-evidentes, duda alguna. Las supuestas 
"desviaciones" de los principios liberales -entendidos como formando una 
suerte de herencia compacta; integrando un sistema coherente e inmutable de 
premisas fijas, aunque mas o menos "bastardeadas" en la practica- se revelan 
ahora como constituyentes y constitutivas de discursos siempre incrustados 
en una historia politica jalonada por rupturas y permanentes redefiniciones. 
El supuesto que guia este trabajo es que entre los discursos y las practicas 
politicas no existe una mera relaci6n mecanica de adecuaci6n (o inadecua
ci6n) reciproca. Una no pre-existe a la otra, sino que constantemente se 
redefinen mutuamente en el juego de su interacci6n hist6rica. Si lo que por 
mucho tiempo fue un ideal (el sufragio universal efectivo) termina 
imponiendose en la realidad, lo hara en un contexto muy diverso al que 
fuera inicialmente concebido, y cuando las ideas y fundamentos te6ricos 
sobre los que originariamente se sustentaba habian sido ya definitivamente 
abandonados junto con las realidades hist6ricas en funci6n de las cuales 
habia sido pensado. Tales circunstancias no representan meros "accidentes" 
en su trayectoria, sino que modificaran su mismo concepto. 

Imaginado alguna vez como el instrumento para la emancipaci6n de 
individuos supuestos como originariamente aut6nomos, advertida luego la 
persistencia de las condiciones de desigualdad que la propia sociedad imponia 
a los hombres como condici6n de posibilidad para su propia reproducci6n 
como tal, terminaria finalmente por convertirse en el esquema mediante el 



120 E.l.A.L. 

cual institucionalizar tales desigualdades. No sera este giro lo que forzara, sin 
embargo, las redefiniciones en el legado iluminista-liberal (el pensamiento de 
la Ilustracion no carecia de criterios de exclusion politica), ni tampoco el 
hecho de enfrentarse a una realidad demasiado cefiida a sus tradiciones, sino 
precisamente las consecuencias que la misma quiebra de tales tradiciones 
habia generado. Es la propia convulsion desencadenada con las guerras de la 
independencia, a las que el pensamiento iluminista brindara sustento 
ideologico, lo que tornaria inactual tal modo de pensamiento y motorizara 
las sucesivas reelaboraciones que se suceden hasta mediados del siglo pasado. 

Con el romanticismo se produce una refiguracion de los modos de concebir 
lo social; modos que no pueden concebirse como meras formas mas o menos 
bastardeadas del legado liberal iluminista originario. Las nuevas premisas de 
pensamiento se fundarian sobre la base de un concepto distinto de la sociedad 
moderna como una forma inedita de existencia colectiva, dotada de una 
dinarnica propia, y a la que sus elites debian tratar de cornprender y dirigir. El 
ejercicio del poder se ligaba, asi, a la posesion de un "saber" objetivo, que, sin 
embargo, si bien no se confundia con la "voluntad popular", no podia 
tampoco oponerse a ella (al menos no considerada en un sentido historico ). 
La afirmacion del regimen rosista enfrentara, no obstante, a los romanticos 
argentinos a la situacion parad6jica de un aparente divorcio, en las tierras 
rioplatenses, entre la razon y la voluntad popular, lo que tefiiria la historia 
local de un no por familiar menos problematico aire de irracionalidad. Las 
realidades locales parecian desafiar entonces su conceptualizacion seg(m los 
terminos propuestos por el evolucionismo historico. 

El periodo de la "organizacion nacional", asociado a un nuevo modo del 
ejercicio de la practica politica ( que se despliega en el ambito de una esfera 
publica ampliada), iniciaria la reconciliacion de las elites criollas con su 
pasado y sus poblaciones nativas, proceso que se expresa en el modelo 
historiografico ensayado por Mitre. La "razon reflexiva" de las elites y la 
"razon espontanea" podrian entonces convivir armoniosamente (al menos, a 
los ojos de Mitre), pero solo hasta que el proceso de complejizacion social que 
el mismo orden generara comenzara a dar sus frutos. El mismo pronto 
tornaria anacronico un modelo fundado en una apelacion directa a las masas 
urbanas a traves de los diversos canales informales de participacion politica 
que por entonces proliferan. El modelo mitrista, luego asociado al de una 
democracia plebiscitaria fracasada en Francia, se convertira, asi, en el objeto 
de una serie de criticas, que abriran paso a una nueva reconfiguracion del 
pensamiento liberal no menos radical que la producida medio siglo antes con 
la emergencia del romanticismo. 

El periodo de la Hamada "organizacion nacional" represento, basicamente, 
la afirmacion de un modo nuevo de hacer politica, y de concebir la naturaleza 
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del poder. Hacia mediados de la decada de 1870, tal modelo comienza a 
mostrar sus fisuras. Y con ello se esbozan las primeras redefiniciones de las 
categorias politicas sobre las que se fundaba. Los primeros en avanzar nuevas 
formulas de pensamiento seran los sectores conservadores catolicos, pero las 
mismas pronto seran apropiadas por los sectores liberales y progresistas para 
afirmar su proyecto reformista. En el nuevo concepto de la representacion 
politica habran de abandonarse progresivamente las categorias de "masas" y 
"elites" como articuladoras de un saber objetivo sobre lo social, para dejar su 
lugar a la idea de "clases sociales", entendidas como entidades relativamente 
autonomas, cada una poseedora de una racionalidad y, por lo tanto, de un 
tipo de saber especifico (algo inconcebible para la generacion anterior). Se 
quebraba, asi, la idea romantica de la unidad de la razon. La idea asociada de 
"democracia organica" que surge entonces aparecera como resultante de 
intereses, si bien no necesariamente contradictorios entre si, siempre 
particulares e irreductibles: en la "Argentina aluvial" la "republica 
ampliada" de los reformistas seria la mejor adecuada a lo que aparecia 
como un conglomerado altamente inestable que solo se puede mantener 
unido por la permanente negociacion estrategica entre perspectivas 
encontradas. Semejante idea, que se encuentra en la base del proyecto de 
apertura politica iniciado tras la Revolucion del Parque, conducira, sin 
embargo, en 1916, a consecuencias inesperadas. Y ello quizas ayude a explicar 
algunas de las razones de la fragilidad de su constitucion posterior. 

La evolucion historica del concepto de representacion politica, cabe 
afirmar, pues, no respondio a razones sencillas ni a diseiios ya contenidos 
en las propias premisas del pensamiento liberal. Del mismo modo, las 
diversas redefiniciones que se operan en el no son, por otra parte, 
inherentemente mas democraticas 0 autoritarias (como sugieren las 
antinomias usuales entre organicismo y mecanicismo, o historicismo e 
iluminismo) que la originaria, sino abiertas a distintas posibles lecturas y 
aplicaciones. 70 Y ello porque su traduccion en formulas politicas concretas no 
se despliega en el terreno de la pura logica de los conceptos, sino en el seno de 
practicas politicas, historicamente determinadas, de las que los sistemas de 
pensamiento no son sino una parte constitutiva; practicas que, ademas, en el 
Rio de la Plata, han sido lo suficientemente complejas y cambiantes como 
para desafiar los intentos de su reduccion al mero desarrollo lineal de un 
supuesto modelo, definible a priori, de "republica posible". 

(*) Este trabajo fue elaborado como parte de un programa de investigacion 
dirigido por la Dra. Hilda Sabato. A ella quiero agradecer la paciente lectura 
de diversos borradores y sus valiosos consejos. 
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