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Son muy pocos, seguramente, los lectores que han podido reconocer al personaje 
que aparece en la tapa de esta edición. En efecto, aunque Juan Luis Nougués fue ufJa 
figura notoria en la polltica de los años 30, su trayectoria fue muy corta y terminó con 
un ruIdoso fracaso. El lector encontrará, páginas adelante, los motivos de esa brevedad. 

A pesar de fa cual, su significación se conecta con otros movimientos populistas que, 
con distintas denominaciones partidarias, intentaron en esa década y la anterior una epar· 
tura grávida de contenidos sociales que en su momento aparecieron como demagógicos 
e Irresponsables (y tal vez lo fueron en alguna medida) pero que, con alguna perspectiva 
histórica, se nos presentan prefigurando el signo preponderante de nuestro tiempo. 

Siempre los precursores pecan de exagerados y extremosos: es la única forma de 
identificarse netamente. Y ya se sabe que en polltica las &xageraciones suelen 
pagarse tremendamente. Nougués pagó, qué duda cabe, sus excesos, como en su 
momento los pagaron tambIén los Lencinas en Mendoza o los Cantoni en San Juan. Pero 
ha /legado el momento de establecer serenamente el saldo que esos y otros movimientos 
similares fueron aportando, Incluso a través de sus fallas, a la formación de una con· 
ciencia nacional más atenta a la preservación de las garantlas sociales del hombre ar
gentino. 

En polltlca, nada se pierde. En el peor de los casos, todo cambia de nombre. Hasta 
los movimIentos clausurados por los fracasos más Irreversibles suelen dejar vivencias, 
Inquietudes, formas y estilos polltlcos que más tarde, cuando se dan las condiciones 
propicias, afloran para reaflzarse con mayor plenitud. Cuando esto ocurre, hay una lógica 
tendencia a atribuir una total originalidad a los movimientos triunfantes, sin reparar que 
algunas de sus singularidades más exitosas, sus consignas más f!jclamao'as, sus formas 
y ritos más atractivos pueden ser la callada herencia de antecesores olvidados. 

No es inoportuno, entonces, recordar a un polJtico como Nougués que actuó en una 
provincia donde 10$ resabios feudales convlvlan con elementos claramente progresistas 
y que desde su origen conservador transitó a una avanzada posIcIón polltlca y social, 
enfrentándose a los poderosos intereses del azOcar con el manipuleo de recursos polltlcos 
que en su momento escano'alizaron al pals entero. Su tempestuosa gestló., de gobierno, 
su di/usa ¡de%gla, pueden ser analizadas desde puntos de vista muy diferentes, desde 
luego. Pero es indiscutible que en su época supo dinamlzar una actitud colectiva que 
puede ca/JIlcarse como detinidamente comprometida con el cambio. 

Esto y la sensibilidad social que lo caracterizó, permiten colocarlo en una categorla 
de adelantado, de profeta. Profeta me.."or y fracasado, pero aOn asl pleno de sugestiones 
para quienes lo vemos a más de cuarenta años de distancia. Y esa condicIón emparoja 
los errores que pueda haber cometido y Justifica las páginas que le dedicamos aqul. 

FELIX LUNA 
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El descomunal incidente en la Legislatura, el 
\ '23 de, mayo de '934, cuando los legisladores 

fueron expulsados por policfas a caballo, fue el 
último gesto de rebeldla de Juan Luis Nougués. 
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larde .. del. veranolucUmano de 1926, un aulo Ford avanzaba, Iraqueteando, en-
:!iil)pl;le8;i;de polvo,po~109 baJOlId8Lafl~<lucclón. Dentro, viajaban d()8 hOJl1bre,,~uno más 

' .. ·.nervloso, el otro. alto, corpulento y tranquilo. Tan despacio Ibae"Joche, que 
. .. rancho ubicado '~n el bosquecito deceviles pudieron olr, claramente, un 

.alarlltlo.,p~lrá' 'oiará, .' el.motor, gritó eUlaco y caslanles que se detuv~era el Fordab~Ó la puer-
.h'C~·'m· saltó· corrió hacia la miserable easucha de adobe y paJa,. A~ntro,. u"',.nwjer ... es," 

.•..• ...• por 'dar a luz. Sola, porque el m'srldo habiasalido a buscar a la partera, la baquiana comó;' 
•.. '" le dleanenel norte •. Los dos hombres de la ci~d.se miraron ,enlre, si y.~cidlerOl!,aslstlrel 
· ..• parto. El flaco maneJó llldo: se las arregló paralr~i"?lr,lIl.nlñQy....altl.~arre elombll~,el Cl)r

pulenlo hizo· tiras de su cJmlse. Todo anduvo bien, y cuando llegaron el marido . y la baquiana. 
ya no había nada que hacer, salvo ofracarle al fiacoel Pa<tf1nazgodfÍl chico que acabab¡t$i 
traer al mundo. Después,tras muchos Sllludo~ j abnlzos, los. dos holnbi1l&l¡;i(lllv1llron asu~lr 81' {e: 

". Ford y siguieron viaje. El flamante padre se quedó mirándolos pensetivo. Que. curioso era quil, . 
" ...... eslos dos sefiores, con aspeclo lan copelUdo W ¡ ropa ltan cara;' hubiera" tflií'\8liltado 'para ay!l~ .... :,'.¡,' 

,.', darla a alumbrar a su mujer, hubl.eran rasgadó ~na camisa tan, fina para':faj~r al 'chico y encima,: 
'le ,hubieran rll9alado plata, , , " ' 

Pocos años después, sin duda Intuirla el diálogo que dentro del. autotuvie!'l)n, a poco~., 
reanudar el viaje, los dos hombres. Eran hermanos: el flaco, RIIrvloso\ yde· voz;rOí1ca se lIa"'/ ":i~ 
ba Juan Luis'Nougués, y el alto y corpulento, IsalasNougués. A casí' medio siglO: de distancia! 
Isalas memora que Juan Luis dilo entonces: Hay,que t~rminar '. , el maldi., 
to abandono que tiene esta pObre gente. Habri~ meterse en.'Ja.'. r ",llrtiria n,<'Im'á,,·.v 
C08118 (1),! . 

~\'i' 
"lJ~~~1 



JUAN LUIS NaUIUíS 
LA BANDIRA BLANCA 

Unos días más tarde -Juan Luis lo recordaría 
ante una multitud, en mayo de 1930- fue al 
consultorio de' un médico especialista de gargan
ta, JI encontró allí a "una mujer del pueblo que 
tema a SU hijito envuelto en una. toalla". La en·· 
cargada del consultorio tenía orden terminante: 
nadie pasaba sin pagar previamente la tarjeta. 
Costaba 5 pesos, y ella no tenía más que 1,4(). In
dignado, sacó 5 pesos y se los dio, mientras en su 
interior hacía el juramento de que esas miserias 
tenninarian en Tucumán alguna vez si lo de
jaban meter mano en la cosa públlcá '. 

Estos dos acontec.lmientos fueron algunas de 
las gotas que colmaron la medida de Juan Luis 
Noug'llés y lo decidieron, a los 29 años, a ingre
sar en la rugientepolitica tucumana. Había na
cido el 1 Q de mayo de 1898, en cuna de oro. Su 
padre era el abogado Juo.n Carlos Nougués, po
deroso Industrial, propietario del ingenio azuca
reroSan Pablo, y su madre, doña Elvlra Padilla, 
pertenecla a la familla dueña de otro ingenio, 
el Mercedes. Bachiller en el Colegio Nacional, en 
1916, h"'bia corrido en Buenos Aires la clásica 
experiencia de unos años en la Facultad de De
recho, sin llegar a gr,aduarse. Vuelto a Tucumán 
y casado, nunca le Interesó hasta entonces la 
política: un asiento en el directorio de Merce
des y algunos negocios en los que entró y tuvo 
suerte -'-construcciones, carplnterla, la concesión 
del hotel de Villa Nougués- lo h",bian ocupado 
hasta entonces. Era un niño mimado de la rul
ing class tucumana, elegante, m.undano, lleno de 
a-migas, que clr-culaba como dueño por esa pro
vincia donde sus antepasados llevaban ya varias 
generaciones de figurac.lón social y clvica. Dos 
de sus tlos hablan sido gobernadores de la pro
vincia ~guel M. N ougués, hermano de su abue
lo, y Luis F. Nougués, hermano de su padre- y 
todos hablan tenido banca perm .. nente en la 
Legislatura. 

LOS BLANCOS 

La coyuntura de Juan Luis Nougués para en
trar en la polltlca apareció ese mismo año 1927, 
con motivo de la elección de intendente muni
cipal de la caplta~ de Tucumán. Afmado al Par
tido Liberal, provocó la fractura de laconven
clón y armó, de apuro, apoyadO por un grupo de 
jóvenes, una fracción disidente. Los viejos libe
rales miraron a estos "jóvenes t;urcos" con cierro 
fastidio, pero en el fondo les tenían slmpatla: 
no podian considerar un rival serlo a ese novato 
que nada sabia de las trenzas y arreglos de la 
"máqulna" tradicional. 

Nougués se movió rápido en la campaña elec
toral, visitando los suburbios y pronunciando dis
cursos donde prometla proteger a los pobres y 
mejorar la ciudad en sus servicios esenciales. SI
mliltáneamente, se movlllza.ba la UOR, aunque 
herida de muerte porque no habla .podidO rea
lizar la fusión de sus varios grupúsculos y com
petian tres candidaturas: Juan Pedro Oómez, 
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Alejandro Pérez y Tulio Peirano. El Partido Li
beral había nominado a Juan Escudé, el Partido 
Socialista a Bartolomé Pérez y los estudiantes 
secundarlos, por divertirse, habían armado el su
yo "Partido Estudiantil Obrero"- cuyo c .. ndlda
to era un deficiente mental, Segundo Fernández. 
Los Incansables muchachos lo utllizaban para to
da clase de jocosidades, desde exhibirlo en las 
vidrieras hasta hacerlo pronunciar vocíferantes 
discursos sobre un banco de la plaza Indepen
dencia. 

Como los partidarios de Nougués utilizaban co
mo símbolo banderas y pañuelos blancos, la gente 
también los llamaba los blancos y los banderitas. 
En la versión de Isaías, ese símbolo respondla a 
dos motivaciones: el partido era la slntesJ¡¡ de 
diversas Ideologlas, como el blanco es, en el es
pectro solar, la sin tesis de todos los colores. Ade
más, era el más significante de todos, porque 
acompaña'ba al ser humano en todas las etape.s 
de la existencia: ublanco es ~1 color de los pa
ñales 'COn que se recibe al recién nacido; blanco 
el color de los trajes de las novias; blanco el eO
lor del paftuelo que en.jugalas lágrimas de feli
cidad o de tristeza; blanco el color de la mortaja 
con que nos vamos de la vida" ... 3 Con el color 
blanco, pues, por divisa, y técnicas nuevas, m·uy 
a la norteamericana, de proselitismo ---Que iban 
desde relamlPagueantes op"ratlvos de pegatina de 
carteles hasta la Indumentaria, obviamente blan
ca, del candidato en sus apariciones de barrica
da- Nougués fue ganando las voluntades y la 
curiosidad del vecindario, que decidió darle una 
,chance al jovencito. 

Juan tui. Nougué& en la época en que lo 
eligieron intendente (19271. 



ta casa paterna de Juan tui. Nougués, en la <alle 24 de Setiembre al 600, en Tu<umón IIoto tomada 
en 1972, antes de su demolición). Era una de las viviendas mós importantes en la ciudad de su 

tiempo, memorable sobre todo por su magnifica recepción. 

INTENDENTE ENTRE HUELGAS 

. El 19 de mayo de 1927, día en que Juan Luis 
cumplia sus 29, fue la elección de Intendente 
municipal de Tucumán. Eran días tensos de huel
gas casi diarias y de atentados anarquistas en las 
casas de comercio y confiterías, en protesta por 
la Inminente ejecución de Sacco y Vanzettt El 
cómputo de votos dio la sorpresa de 4.731 boletas 
para la Defensa Comunal 10 que le significaba la 
m .. yoría en el Concejo Deliberante y la Intenden
cIa para Nougués. Detrás, venian las tres frac
cIones de la UOR (Oómez, 4.177; Pérez, 2.065 y 
Pelrano" 2.067), mIentras el Partido Liberal ape
nas ,tema 991 sufragIos. Máshabian sacado los 
estudIantes, cuyos 1,018 votos fueron sufIcIentes 
para que el pObre Fernández -en las horas pre
vIas a la anulacIón de su dIploma por Inhabilidad 
mentM- se sIntiera triunfador, 

Un mes más tarde, el 1 Q de junio, Nougués se 
hacia cargo de sus funciones, Recordarla luego 
que encontró la Municipalidad "con banderas_de 
remate". El rematador era Angel Miguel de la 
Vega, quien habia repartido un volante anun
ciando "la subasta de,t edificio municipal por la 
suma de 275.000 pesos" '. Ya al día siguiente de 
la elección había criticado Nougués el presu'l>ues
to del organismo: 3.067.000 pesos en gastos "so
bre una entrada de 3.070.000 más o menos. ¿Qué 
obra puede haeerse así?". 

Sus primeros días de Intendente pasaron des
aper.cibidos, y nO era para menos. Toda la pro
vm~~a estaba convulsionada, puesto que a la agi
taclOn anarquista se agreg8lba, no menos tonante 
la qlH' promovÍa-n los cañeros" sollcitando mayo~ 

precio para la materia prima, demanda que re
chazaban los IngenIos, sacudidos por 'la crisis de 
superproducción. El 21 de mayo había empezado 
la gran huelga de los plantadores: columnas de 
jinetes recorrían las fincas vivando el paro se 
incendiaban vagones, se hacían manifestaciónes 
con tiros de revólver. La Federación Agraria Ar
gentina había asumIdo la representación de los' 
cañeros, poniendo toda su estructura al servicio 
del reclamo, El diputado Nicolás Repetto y el ase
sor de la F AA, Juan Luis Ferrarottl, estaban en 
Tucumán y pronunciaban encendidos discursos 
en los mltlnes de cañeros: el del 26 de mayo, en 
Monteros, reunió 10.000 personas y otras tantas 
hubo el 30 en Concepción, Las embajadas a Bue
nos Aires Iban y venían, preocupando ya al pre
sidente Alvear, A todo esto, el gobernador de Tu
cumán, el radical Miguel M, Campero, ponia toda 
su habllldad politlca para salvar el trance. Al día 
siguiente de jurar Nougués, recorrió las calles 
céntricas de Tuc.umán la gran manifestación ca
ñera: un espectáculo Inolvidable de más de 30,000 
jinetes con cañas a modo de 'lanzas, congregados 
frente a la Casa de Gobierno para escuchar la 
arenga de los hombres de la FAA (Luis Traversa, 
Florentino Vá2lQuez, Norberto Romero, Luis Ba-

1 Entrevista con Isalas J, Nougués, Tucuman, 1974. 
2 TodoS los oradores condenaron la IntarvanclÓn. El 8X Inten· 

denta Nougués dio cuante al pueblo de su gastlón en la Comuno. 
La Gaceta (en adelante, se cita: lG), 19·V.1930. 

3 Entrevista ... el\. 
4 Todos los oradores.,. elt, 
5 En la lerrninologla de Tucumán, y la usada an flgla nota, 

por "cañeros" no se entiende obrero 91"" "Rqrli'u1tor callero", 
es decir propietArio df> rl:<Jntfol'; de CRiíR 
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lestra) entre otros oradores enfebrecldos. Como 
observadores de Alvear, mlrlliban oldesf!le el doc
tor Rodolfo Medlna y el ingeniero Marotta. Bus
cando dar alguna solución al planteo, Campero 
envió a la Legislatura el proyecto de creación de 
un nuevo organismo, la Cámara· Gremial de Pro~ 
ductores de Azúcar, tribuna arbitral que regu
laria las relaciones entre industriales y cañeros. 
Más radicalizado, el senador Celedonio Gutiérrez 
proyectó un impuesto a la renta de los industria
les, que pasó como desapercibido en la polvare
da. La calma llegó recién al anunciarse que, a 
solicitud de las dos partes, y con amplias facul
tades, el propio presidente Alvear a~bitraria en 
el confllcto. Tal fue el famoso Laudo Alvear dado 
el 14 de setiembre de ese año que tuvo la rara 
virtud de calmar a todos, en B.\gunos aspectos de 
la compleja cuestión, por un lapso más o menos 
prolongado.·. 

TODO POR ARREGLAR 

A todo esto, Nougués intendente, sentado en el 
viejo· caserón de calle Las Heras <San Martin 
hoy) y Malpú, trataba de poner algún orden e,{ 
ese gran descalabro que era la Municipalidad de 
Tucumán. DebIlitada por un stnfin de interven-

clones y de nombramientos fuera de presupuesto, 
debia a cada santo una vela y no podia cumplir 
decorosamente con ningún servicio, ni siquiera 
cuando los hospitales PadUla y Santlllán -en
tonces bajo sU jurisdlCción- Imploraban por al
toho! y vendas, Las primeras medidas fueron de 
reOrganización administrativa: libros, vías jerár
quicas, personal. Después, empezó a exigir dura
mente el cumplimiento de las ordenanzas de des
Infección, al mismo tiempo que se proponla des
baratar lOS mataderos clandestinos. El 27 de ju
nio, e! Concejo Deliberante trataba un proyecto 
fundamental, presentado por el concejal Julio 
Prebisch: un empréstito de 8.000.000 de pesos, con 
los que el Intendente arreglaria la situación eco
nómica pendiente y pavimentaría toda el área 
encerrada por los cuatro bulevares. De esa ope
ración dependía la vida de la Intendencia Nou
gués: o tenia dinero para salir de la cesación de 
pagos y hacer obras públicas, o no servla para 
nada. 

Con bastante lentitud -ya que en esa época la 
Ley Orgánica de Municipalidades daba muy es
casa autonom!a a las comunas, Y para todo ha
bia que recurrir a la Leglslatura- se tramitó el 
dichoso emprestlto, cuya concesión, por cierto, 
combatieron encarnlzadamente los opositores d, 
Nougués. En a,brll del afio siguiente, podría re
cién formalizarse la operación, con los banqueros 
E. H. RolUns & Sons, de Nueva York. El cónsul 
argentino firmó los plOpeles el 26 de junio de 19Z8 
y justo un mes más tarde, el 27 de julio, el can
ciller Gallardo comunicaba a Nougués que los fon
dos estaban a su disposición en el Banco Germá
nico de Buenos Alres. 

Pero, en todo el tiempo que Nougués debió 
aguardar por el dinero, se las arregló para Ir mo
dificando la estructura municipal que habla re
cibido. Tenía un Importante colaborador: el jO
ven Alfredo Covlello, nombrado secretarlo de Ra
cienda, una verdadera rara avis de crIterio y eJe
cutividad. Sin rebajar los sueldos pudO practicar 
economías importantes en "el presupuesto que re-

En setiembre de 1927, en la Casa de Gobierno de Tucumán, aparecen de izquierda i:r derecha: el 
Intendente Nougués, el ministro Julio C. Romano, el arzobispo de Buenos Aires José M. Boltaro, el 
gobernador Miguel Campero, el obispo de Tucumán Bernabé Piedrabuena y el comandónte militar, 

general Juan E. Vaccarezza. 
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Nougués votando. Las urnas lo beneficiaron, no 
solo por su popularidad sino por la abstendón 

de la VeR; 

cibia, y .pagar los haberes con puntualidad, del r 
al 5 de cada mes. Hacía muchos años qUE" eso 
no pasaba. 

LOS POBRES Y LOS NIIiIOS 

Los proyectos de Nougués- empezaron a suce
derse, y el Concejo Deliberante los convertia rá
pidamente en ordenanzas: la licitación para au
mentar hasta 2.000 los focos d,e alumbrado pú
blico, que eran poco más de 600; la exigencia, a 
ia empresa de tranvlas "La Eléctrica del Norte", 
de comprar 15 coches más. con sus acoplados, con 
la obligación de instalarlos en 6 meses, tales fue
ron dos representativos en materia de mejorar 10 
edilicio. Pero, al mismo tiempo y sobre todo, in
cursionó en algo mun1cipalmente inédito: la asís
tencla social. En ·los barrios E~ Bosque, Nuevos 
Mataderos, San Cristóbal y La Ciudadela, creó 
cuatro e&taciones sanitarias con sus respectivos 
medicos, para atender a esos vecinos alejados. 
adultos y niños. El consultorio central de la Asís· 
tencia Pública fue reformado de raíz, aumentan· 
do su personal y sus equipos, y se le estableció 
un turno de 24 horas. Las madres del suburbio no 
podían creer que fuera gratuita la atención que 
allí se les daba. ' 

Una- noche, paseando por frente al hospital 
Santi'llán, Nougues vio una mujer tirada frente 
a la puerta del establecimiento. A golopes de bas
tón, logró 'que le abrieran y se identificó. No sólo 
hizo levantar al médico de guardIa para que aten
diera a la enferma, .sino también a cuatro em-

pleados forzudos, a quienes dio orden de arra.ncar 
las puertas del hospital. Un hospital no puede te
ner las. puertas cerradas, porque la enfez:-m.edad . 
no tiene horario, dictaminó tajante. . 

Las ambulancias, que eran tiradas a 'caballo I 

fueron reemplazadas por flamantes furgones .pin: 
tados de blanco, Por otro lado, hizo obligatoria 
la desinfección de todos los carruajes, asl como 
la inspección sanitaria de todo embutido que' Uee 
gara a Tur:umán. I 

Para neutralizar las periódicas epidemias de 
bubónica, armó 4 cuadrlllas desratizadoras cuya 
Intervención se hizo obligatoria en todas partes. 
La Municipalidad dejó de ser un membr~té' y 
se convirtió en Un organismo cuyas disposiciolles 
volvfan a tener peso en el znedio, como en el 
tiempo de los grandes intendentes tucumanos de 
medio siglo atrás, Angel Padllla,. Zenón SantUlán, 
José padllla¡ Carlos Rougés. En los terrenos del· 
viejo zoológ co -trasladado. ya al parque 9 de 
Julio- empezó los trllibajos para construir un 
nuevo paseo, el parque Avellaneda 7. ,,> 

El 3 de julio de 1928 concretó algo realmente 
revoluclon·ario, presentando al Concejo Delil¡e
rante dos proyectos que, cada uno en su eSfera 
alteraban de ralz la tradicional pasividad "múril! 
clpal. El primero creaba, bajo la dependenclá de 
la Asistencia Pública, el servicio de Protección " 
la Infancia, que tendrla a su cargo "la lucha~· .~ 
t~'!: la mortalidad Infantil en .too,!-s lased .. d,~~, ",." 
mDo", por medIO de una artIllerla de institti Ó3-::' . 
8 dispensarios de lactantes, u:Q. servicio urgente 
de obstetricia, un cuerpo de parteras y visitado-
ras de higiene, y médicos permanentes, dlrlgil·· ' .. 
por el doctor Luciano Yrrazábat El s!'i!undO:'IÍ.' "~1:' 
yecto dlsponla la pavimentación de 1.047 cuadt r' 
de la ciudad, por un monto de $ 12.673.544, con 
granitullo, concreto asfáltico y macadam asfálti-
co, previendo· también, para las pocas qUe est~, 
ban pavimentadas con granito, la recóristltU'Cl~';!)y,~!¡ 
en ese material. Vistos aSi, a casi medio siglo de'" 
distancia, es dificil imaginar la repercusión que 
estas medIdas tuvieron. Pero, en su _tiempo, eau1i:_,.'_, , 

~aron el lm,pacto de un!, verdader.a re.VO!\1C!9.·iít;¡¡¡. ".' .. 'i" ¡ 
'Es la p~ra vez -decIa «La Gaceta)~ que' etr~",,,: 
Estado procura llevar a la r~lidad esta obra de 
innegable interés general." _ ,'." ___ ,O,"~ 

Por otra drástica disposición, terminó .. eon,ligl!lolM¡.' .'.": 
despectivos, en,tlerros de la gente pobre eif'éfl.;¡;;¡;;t 
osario comun: Instaló el servicio fúnebre munlci"· : 
pal, que cualquier persona podia utillzar, Mlen- \." , 
tras tanto, se activaba la. programaclón"de,".¡¡A. 
nuevo orgacnismo, el Instituto ~'!tiluétlco,slrri(?,,",. ,¡ 
lar al de Córdoba, porque "la slfdis, el mal que . "' ; 
está degenerando a los pueblos, es ya en Tucue ,i 

mán un problema angustioso". .' _ ,":,: <, ;~ 
El 10 de octubre de 1928 el ConcejoaP~oli~)jf;. 

la Protección a la Infancia, mientras Nougués se· :'". 
metia en los dominios de los proxenetas, desalo, i 
jando docenas de casas de tolerancia de las ca-.. ; .'; 
Ues Santiago y Marco Avellaneda, Las Ob~§¡I,Ii\l~M 
pavimentación se Inauguraron oflcialmeIÜ1!"'<' .".,,,., 
de octubre de ese afio. .'. .:', 

LAS RENTAS 

Simultáneamente con su Intensa DrllOCun.a:&I' 

social, Nougués prOc~a~m~~a~ba~1:a~1~:~;~~~is mar el estatuto legal de las 
en Monteros el 11 
el 7 de julio de 
estaban trabadas en 

G Clr. REPUBL'CA ARGENTINA • Industria nuca,,,ra 
melo labrll callara de /. provlnci. de TucumtJn • 
Excmo. Rellol' Pr1361dente dfJ- 'a Nacl6n Doctor M.ree/o 
'loa' • Mayo de 1928 (Ss. AS., 1928. 61 pp,). 

7 El parque se inauguró ,,1 24-111.1929. 
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vicios en la Ieglslación"que exigían rápidas re
formás nacionales y provinciales. Ejemplificaba 

-con la ¡ey Mitre (5.315) q¡j,e exonera de Impuestos 
provinciales y munlclpaJ.es a las vias ferreas "ol
vidando que la. prllvinclas no han deletad!' es~ 
,,,,,,"tade. que afectan su, existencia economlca . 
19ual cosa ocurria con la ley nacional 10.61;7, que 
reafirmaba la exellclón comprendiendo espeel
ficamente tasas, retribuciones o contribuciones 
de servicios. "Aparte el hecbo de constituir aque
llas sanciones prerrogativas injustificables en be
neficio de poderosas Y b,erjl,t!vas _presas, c;are
.en deflnitiva.me,nte de fUndamento, pues aun el 
hecho ,básico que IJ\sIplrara la ley Mitró, la in
versión del productO líquidO en la construcción 
O DlántenlmJento de ,puentes y camlnos en los 
municipios, no ha sido oumplldo." Criticaba la 
antigüedad de los sistemas de percepción de la 
renta municipal, y sugería que las comunas 
aumentaran clentitlcamente sus Ingresos, para 
realizar obras de "defensa biglénica, prote¡celón a 
las madres y a la lnfa.ncla, seguridad Y estética" 8. 

Con este fin, logró qUe la Legislatura PrOVincial 
reformara la Ley Orgánica de Municipalidades, 
fijando la tasa de aluntbrado y limpieza por me
tro lineal de frente, en lugar de cobrarla como 
un por mento sobre la renta eventual del propie
tarlo". Por la misma época, proponía al Concejo 
Deliberante la contratación de, un urbanista pa
ra que trazara el plan regUlador y de reforma 
del' municipio de la ~pltall., La fljadón real 
de 108 saldos deudores y la Implantación de un 
nuevo sistema de contabilidad, obras de reforma 
en los hospitales Padilla y Santlllán, asi comO en 
el Cementerio del oeste, fueron otras realiza
ciones Importantes de 111 Intendencia Nougués. 

LA REELECCION 

A nadie extraftó, ,por ello, que lOS periódicos del 
8 de 8/brll de 1929 Informaran que ,Juan Luis Nou
gués aceptaba la candidatura a Intendente mu
nicipal por un nuevo periodo, candidatura que le 
hllJbia sido ofrecida por el comercio, la Industria, 
un grupo de afiliados al Partido Liberal y gente 
no alineada. Al dia siguiente presentó la renun
cia, para dedicarse a los ttabajos electorales, y 
el 10 se elegla su reemplazante, el doctor Julio 
Preblsch. U1na multitud sal1ó en manifestación 
para ",poyar a Nougués. En la plaza Independen
cia, el candidato les dijo: "Entre l1tu~bas cosas 
se dijo que yo era un bombre de ápellido. Pero 
se olvidó que detrás de ese apellido hay un cora
.ón qoo slf;nte y que palpita oon las necesidades 
del pueblo laborioso que trabaja y que pradu.'; __ _ 
Llegué, PUede decirse, por carambola a ],a Mun} ~ 
clpalldad. Pero abora aliento la certidumbre de 

,verme rodeado por un pueblo entusiasta y sin 
etiquetas politlcas. Mi Intendencia nO ba sido una 
Intendencia política: allí tuvieron entrada el r.-
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dleal, el Uberal, el socialista, el Independiente y 
,basta el ácrata" u. Más de 3.000 personas desfi
laron el 14 de ese mes bajO los balcones de su 
casa, adhiriendo a la candidatura. 

TIEMPO DE SORTHEIX 

A todo esto el mando gubernativo de la pro
VinCia había pasado de las manos de Miguel M. 
Campero a las del ingeniero José Graclano Sor
thelx tras las elecciones del 15 de enero de 
1928. 'Con 38.686 votos, éste, candidato de la lJ'CR 
yrtgoyenlsta dejó lejos tanto al candidato del 
Partido LI~raJ, Ingeniero José Padilla (19.950). 
como al de la UaR antlpersonalista, Ped,ro G. Sal 
(4.207). En el COlegio Electoral, lo votaron 33 
representantes, mientras 12 10 hicieron por Pa
dilla, 2 por Sal y 2 por José Ignacio Aráoz, can
didato del Partido Agrario 12. De ascendencia 
frahMsa, nacido en la campaila tucumana, Y gra
duado en Europa, Sortbelx (1873-1954) era toda 
una notabll!dad, un talento en mateml\tlcas, autor 
de \In libro clásico, Apuntes de cálculo Infinitesi
mal ". Pero las Inclinaciones cientiflcas -era, 
además, profesor de la Unlversidad- nunca le 
habiah impedido la activa participaCión en la 
vida politlca y económica de la provincia. Los li
berales tenmn con él una vieja vinculación, que 
arrancaba desde 1905, cuando escribia en "El Or
den" largas tiradas contra las obras públicas de 
don LUcas Córdoba, regocijando a la Unión Po
pular\4. Esa vinculación se habia mantenido, aún 

Reslos de la casa -que era de 0/105- donde 
vivió Juan Luis Nougués durante su gobierno 
(folo de 1966, anles de la demolición 101alJ. 



después de su Ingreso a la UCR. Habla sido mi
nistro de Juan Bautista Bascary, en Hacienda 
(1918-19) y presidente de la Caja Popular de 
Ahorros. Era un hombre de elevada estatura, 
enérgico, imperioso Y, acostumbardo a h~cer su 
voluntad. En la industria azucarera tenIa. pre
dicamento. Habla sido el alm .. mater de la for
mación del ingenio .8uñorco, de la "Unión Ca
ñeros Azucarera Monteros Limitada", que se 
inauguró el 8 de junio de 1929, y también del In
genIo Marapa, de la "Cooperativa ~ucarera Vi
lla Alberdl Limitada", inaugurado el 31 de julio 
de 1927. 

Para Sortheix, el Intendente Nougués resultaba 
un verdadero Incordio no sólo porque era deci
dido adversario de la UCR, sino por la creclente 
popularidad que Iba adquiriendo. No fue Impre
visible, entonces, que ~l presentar su candidatu
ra a la reelección, la "máquina" del gobierno hi
ciera todo lo posible para imponérsele, en el ve
cindario. Antes de la campaña prosel\tlsta de Nou
gués, ya habían ocurrido ciertas turbulencias en 
la política tucumana: la tempestuosa discusión del 
diploma del senador nacional por esta provincia, 
Alfredo Guzmán, que finalmente se aprobó el 26 
de junio de 1928 en el Congreso; las no menos 
borrascosas sesiones de la Legislatura para obte
ner la ley que prohlbla los Juegos de azar en la 
provincia y cerraba el casino 1 ¡¡ o las suscitadas 
por el diario "La Nota". del ,·senador Raúl Castro 
Vldela, que ftnalmente fue expulsado del cuerpo 
en la sesión del 2 de enero de 1929, fueron ~lgu
nas de las cuestiones más sonadas. Pero las eco
nómicas eran más graves, a pesar del laudo Al-

vear. El 20 de junio de 1928, Sorthelx habia lo
grado de las Cámaras la sanción de una Ley Re
guladora de la Producción Azucarera, que limi
taba las producciones. de 1928, 1929 Y 1-930 en 
275.000 toneladas, mientras la exportación anual 
para descongestionar el mercado se fijaba In
dlrectamen te en unas 50.000 toneladas. 

AZUCAR Y DIFICULTADES 

Descongestionar: he ahí el problema. Venia de 
lejos: 1925 se había Iniciado ·COn una superpro
ducción interna de más de 100.000 toneladas de 
azúcar, agravada con la existencia de 70.0ijO to
neladas de Importación. El preclo estaba por el 
suelo: habia llegado a $ 2 los 10 kllogramos de 

8 En Montelos /nauguróae ayer el Segundo Congreso de MUnI-
cIpalidades. LG, S-VII-192a. 

9 El pedido, en LO, l3-Vi-19Z8. 

10 LG, 7-VIJ-1928. 

11 LG, 12-IV-1929. 

12 El Partido Agrario se constituyó el 18NIII-1927. Cfr. LG, 
19-VIll-1929. 

13 la Universidad de TucumAn lo editó en 191a. Sorthelx lue 
rector de la misma 1942-43. 

14 Cfr. El Cedlllal - Proyecto mal estudiado - Presupuesto 
falso. Las nolas fueron 16 y la ultima 88 pu.bllco on la edICión 
del 15-VII.190S, diario El Ord"Jn, TucumAn. 

15 Slnlesls de todo este problema, en: La $uspensl6n de 10$ 
juogos de azar acredita el cumplimiento de un alto propósito gu
bernatl ... o. .. Recapitulación do hechos y circunstancIas par. la 
historia poJJtlca, econ6mlca y .social de la provlnclB. (LG, 13-1-29), 

En sus años de intendente de ToC'umán, Juan Lois Nougués aparece en la Casa Municipal, de joc
quet y galera. De un brazo lo tiene Lucio L6pez Peña y del olro el presidente del Concejo Delib.
rante, Julio Prebisch. Era la época de su m!Jyor popularidad, g-rocios a una formidable obra edilicia 

y asistendal. 
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azúcar sobre vagón ingenio, lo que era inferior 
al costo de producción, Por cierto que, juntamen
te. ha-bía descendido en forma alarmante el de 
la materia prima: los 14 a 16 pesos que se pa
gaban hasta 1924, se convirtieron en 10 a 12 en 
1925, y entre 7 y 10 en 1926. No eran de extra
ñar las violentas protestas cañeras, que dieron 
lugar al laudo Alvear. En febrero de 1929, los 
industriales azucareros presentaban un memo
rial al presidente, subrayando las dificultades de 
la situación. La zafra 1928 -decian- de 375.000 
toneladas contra un consumo nac'lonal de 
340.000, significaba agregar un nuevo sobrante al 
anterior, que era de 396.000 toneladas, justo en 
momentos en que Cuba anunciaba una zafra de 
6.000.000. ISostenían como imperiosa la necesi
dad de exportar, y actualizar la ley Saavedra La
mas para proteger la industria local frente a la 
importación, ello además de reajustar sustancial
mente el precio básico Interno. El gobierno de 
Tucumán y la Cámara Gremial de Productores 
de Azúcar también pidieron medidas protectoras 
al Ejecutivo Nacional 

Junto a esta situación difícil, el gObierno 80r
theix se ·movía en un clima enrarecido por los 
incidentes: eran días de crímenes, de noticias so
bre la maffia y los garitos, de constantes eva
siones de presidiarios. El gobernador no se de
jaba amioJanar. Un dia .presentaba a la Legisla
tura un proyecto de empréstito para vialidad, 
por 12.5000.000 pesos. Otro proyectaba exencio
nes para industrias nuevas, buscando alg'una vál
vula de escape a la monocultura azucarera: ta
baco, mani, ricino, lino, yute, lúpulo. La prensa 

le daba duro y las cosas en el partido no estaban 
-¡cuándo n01-- nada tranquilas. 

INTENDENTE OTRA VEZ 

El 5 de mayo de 1929, se realizaron las elec
ciones de Intendente municipal de la Capital de 
Tucumán. El partido de Nougués adoptó, para 
esa vez, el nombre de Defensa Comunal. Su dis
tintivo seguía siendo el blanco. Cuando el dla 
6 se supo que había obtenido 10.674 votos, con
tra los 6.763 del candidato de la UCR, doctor An
tonio Torres, la gente agolpada frente a las pi
:¿lairras de "La Gaceta" agitó pañuelos blancos. 
"Su albura -dice la crónica-·· hecha símbolo' ya 
de la bandera. independiente, flotó por un ins
tante sobre las cabezas de la m'uchedu,mbre". A 
esa altura, ya nadie pOdía dudar del fenómeno 
Nougués. El intendente se haJbía hecho tan po
pular, que un gran número de radicales le ha
bían arrimado su voto, desdeñando al candidato 
partidario. 

El 19 de junio asumia la intendencia, mientras 
Prebisch se hacía cargo del Concejo Deliberante. 
La acción agresiva de Nougués siguió adelante: 
en persona allanó el prostíhulo La Mañanita 
<Santiago 1()60) , reducto de los temibles herma
nos Estrada, el 19 de ese mes. Dos días más tar
de, enfurecia a La Eléctrica del Norte rechazan
do los nuevos tranvías, por no ser "ni modernos 
ni nuevos", La pavimentación seguia viento en 
popa, mientras se licitaban la¡ cercas y veredas, 
muchos desagües de calles, y se esperaba la con
fección de los planos del Mercado .de Abasto, a 
tiempo que iban surgiendo los pequeños "mer
cados de zona" y se inauguraba el alumbrado de 
Villa LUján. Empero, el staf.f de Nougués sufrió 
algunas bajas. Primero fue Julio Prebisch, el pre
sidente del Concejo Deliberante, que renunció 
en una resonante carta abierta donde planteaba 
su desinteUgencia con el intendente, y asumió el 
rectorado de la UnIversidad Nacional de TuCU
mán. El talentoso médico sucederia allí, como pri
mer rector "reformista", al no menos brillante 
fundador dimitente, Juan B. Terán. La segunda 
baja fue Alfredo Coviello, su eficacísimo secre
tario de Hacienda: "discrepo en forma decisiva 
con V. S. en cuestiones fundamentales .para 1a 
orientación y buena marcha de ,la Mun.icipalidad", 
dijo al renunciar. Jl1 

SOBRE TRADICIONES 
Sr. SlmónPadr6.: Pido la palabra ... ¿Cómo 

es posible, que la Cámara no interprete que 
hay algo más hondo y profundo que una simple 
lucha de Intereses económicos de una provIn
cia y no comprenda que· hay ya, una afrel1t8 
lanzada al propio CongresQ,.de la Nación? Puede 
perdonarse un acto de cólera porque es pronta 
e irreflexiva, puede disimularse la ira porque 
es Inconsciente y súbita, pero no puede perdo
narse ese odio acumulado del gobernador de 
Tucumán, que 10 lleva a traicionar su clase y su 
apellido, traicionando a la par a su provincia 
en sus fuerzas vivas, que mantiene el comercio 
asfixiado, su Industria quebrada, el pueblo an
helante de soluciones, 14 meses de vida admi
nistrativa impaga, con todo lo que esto repre
senta de trastorno en la vida económica, ban
carIa, institucional y ·social de la provincia .. , 
(Diario de 'SesIones de la Cámara de Diputados 
de la Nación, seBión del 30 de mayo de 1934). 
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Al Sr. Diputado Nacional In9. Juan Simón Pá
drós: (Telegrama) Acabo de informarme de la 
forma injuriosa en que usted se ha expresado 
de mi persona, No me han sorprendido sus pala~ 
bras, pues tengo de la suya una opinión formada. 
En mi vida pública como en mi vida privada, 
siempre he respetado un lema que dice: "Per
der la fortuna es no haber perdido n'ada; per
der el tiempo es haber perdido algo; perder la 
honra es perderlo todo", Las situaciones electi. 
vas que tanto usted como yo desempeñamos, si 
bien son transitorias, sirven para demostrar el 
equilibrio morp.J de un individuo. Olvidar estos 
concepto,s hubiera sido renunciar a ·10 que mis 
mayores me legaron. junto con mi sangre y mi 
apellido. 

Firmado: Juan Luis Nougués 
(Transcripto en José Luis Torres, "L09 perdue
IIIs", cao. 1). 
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Fntus;asta de todo lo popular, el ,Qobernador Nougués aparece durante un partido de fútbol. A 
su lado, el ingeniero Hamlet D' Agnillo, de Obras Sanitarias de la Nación. 

EL PARTIDO 

Como para contrapesar estos claros, por esos 
días, el grupo que apoyaba a Nougués decidió 
consolidarse en un partido orgánico. El 6 de no
viembre de 1929 se reunieron en casa del doctor 
Raúl Frías Silva -cufíado de Juan Luis-- un grupo 
de dirigentes que hwbían actuado COn la Defen

. sa Cornunal. a fines de formar un partido ¡'que 
se denominará. probablemente Partido Blanc6", 
El grupo estaba íntegrado por un sector impor
tante del Partido Liberal, liderado por el doctor 
Adolfo Plossek. Pero el 1~ de diciembre, ese sec
tor decidió desligarse. En la nota respectiva, con
sideraban que "todo conglomerado accidental que 
tenga como fundamento de sU nacimiento y exis· 
tencia la cooperación y el mandato d,el poder pú
blico, ya sea de orden provincial o municipal (la 
alusión era clara) lleva en sí el repudio de las 
masas populares, ,porque :no hay la independen
cia de acción sino el ejercicio de un mero for
mulismo al 'cual es Inecesario rendir acatamiento 
y obsecu.e;neia", La disidencia, ni se notó en la 
asamblea de 1.000 personas -·calcula "La Gace
ta"- que se reunió en el teatro Politeama, para 
dejar constituido ofi.cialmente el partido, con el 
nombre de Defensa Provincial (Bandera Blanca). 
Sus autoridades eran: presidente, Agustín Coro
nel; vice, Juan Escudé (el antiguo candidato ll
beral a la Intendencia en 1927) y, en otros car
gos, Julio Heredia Valdéz, Ernesto Federsen José 
M. Rojas, Pedro R. Gallo, Lautaro Zavalia y' Gui
llermo Sosa. El acto fue ellO de diciembre de 
1929. 

La formación del partido daba pretexto al go
bierno provincial pata acusar abiertamente a 
Nougués de hacer polltlca. El ministro de Go
bierno, doctor Joaquin Apolinarlo, ya lo habia 
dicho claramente meses atrás a "La Gaceta", el 
el 18 de julio de 1929: "Yo creo que Nougués hace 

má'& política que administración, y hace política 
en ICD'ntra !del gobierno, que ,es lo peor, Por mi 
parte, .como ciudada.no

t 
opino que ya debía es

tar intervenida. la MumcipaUdad". Sin lmport~r
le nada, Nougués siguió adelante y se apuntó dos 
realizaciones memorables: la iniciación de las 
obras del Mercado de Abasto (12-IV-1930), y la 
inauguración del Instituto Antlluético en la calle 
24 de Setiembre 691, bajo la dirección del espe
cialista Alberto Navarro (29-IV-1930). Toda una 
época sanitaria quedaba definitivamente atrás 
con ese servicio. 

Previendo la intervención, los concejales de la 
Bandera Bla,nca habían presentado un insólito 
proyecto al Concejo Deliberante, que lograron 
convertir en ordenanza en la sesión del 27 de 
abrll de 1930. Se establecía que a los 3 días de 
estar Intervenida la Comuna, quedaba "suspen
dido !CI Ipago de todo impuesto º contribución 
municipal, y la vigencia de toda. ordenanza im
positiva". Asimismo, fulminaba de "nulo y sin 
valor todo acto de gobierno municipal que sea 
re¡alizado por agentes delegados de otros poderes". 
Dos días después, el Senado de la Provincia nom
braba una comisión Investigadora de la Munici
palidad. En el recinto, José Ignacio Aráoz dofen
dería a Nougués, señalando que "triplicó la asis
tencia social", y que "no es posible que sin tener 
por delan te ningún cargo cierto, ningún cargo 
grave, se vaya ra .revolver papeles en la MUJIlici·· 
palidad, meterse de¡ntro de casa y darlo vuelta 
todo, para fabricar acusaciones con fines politi~ 
cOS y llevar al desprestigio a un hombre, por pa
siones y rivalidades personales", La síntesis de 
Aráoz es para tenerla en cuenta si se recuerda 
que no pertenecía :tI partido de' Nougués. 

16 LG, 3-,)(11·1929. Luego, Covlello, tras un brevlslmo lapso 
de secretario de la Universidad, pas6 a la redacción de "La Ga
cera", Desdll 8tH dirigirla la gran campana 1932-34 en contra 
de Nougues 
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LA INTERVENCION 

Desde ese día, los acontecimientos se precipi
taron: el Concejo Deliberante planteó el taso a 
la Corte de Justicia de la Provincia, mientras 
Diputados empezaba a tratar ia ley de Interven
ción a la Münlclpal1dad, acusando a Nougués de 
gastos no autorizados y aumentos de sueldo ex
cesivos al personal, entre otras cosas. El 9 de 
mayo, el Senado lo convertia en ley, y el 13 se 
hacia cargo de la Munlcipalld"d un comisionado, 
ErcoUno Lemme. Una muitltud llevó a Nougués 
en andas hasta su casa, y el 18 de mayo se l'ean
zaba en la plaza Independencia un acto de mag
nitud nunCa vista -12 a 14.000 personas, calculó 
u~ Gaceta"-. protestando por la intervención. 
Para hablar alll llegaron, espechlmente, los le
gisladores nacionales socialist·a,3 f'ederico Canto~ 
ni, Antonio de Tomaso y Federico Pineda. Fue 
la hora más gloriosa de Jua:1 Luis Noug"és, pre
sentarse ante esa muchedumbre que vivaba fre~ 
nétlcamente sus tres años de gobierno municipal. 

Ante ellos, recordó los origenc". La Munlclpa
lldad con bandera de remate, el empréstito que 

obtuvo, las obras de asistencia soclal. "Yesos 
institutos -dijo entre delirantes aplausos- son 
los que ahora se quiere destruir; porque se, hace 
política con ellos. ¡Hacer política r,On ellos, se~ 
fiores, cuando es la única parte Ilonde la polí
tica nO puede ni debe entrar¡ es el lugar que 
merece respeto porque aUí van a buscar salud 
los pobres, los' menesterosos, los qtle hasta ahora 
DO han podido evitar las muertes de sus hijitos, 
porque no teman 20 pesos para el análisis de san
gre y 10 para pagar al médico!". 

ENTRE 1930 Y 1932 

Ya fuera de la Intendencia y con ese formi
dable predicamento político, Nougués empezó a 
recorrer la campaña, a visitar gente. a hacerse 
conocer .fuera de la jurisdlcdón del rrlunlcipio. 
Sabía que el gobierno radical se tambaleaba en 
el orden nacional, y estaba entusiasmad::> con el 
cambio, donde avizoraba acertadamente, para .!<u 
persona, un vasto porvenir. Y el cambio, como 
sabemos, vino ei 6 de setiembre de 1930, poco 
más de tres meses después de sU intervencÍ".lD. 
Cayó el gobernador Sorthelx y fue tan c'>barde
mente repudiado por la muchedumbre como ha~ 
bia sido aplaudido escasas semanas atrás. Hubo 
quien se dio, inclusive, el gusto de escuplrb cuan
do salla de la Casa de Gobierno. La pueblada 
de ··revolucionarios" asaltó la casa del mterven~ 
tar municipal Lemme, quien la detuvo a costa de 
un muerto. Entre esa euforia, el caso Nougué5' 
quedó momentáneamente olvidado. LOS diarios 
dedlcf>ban sus columnas a la apologia del gene
ral Urlburu; a relatos de Increi:ble truculencia 
sobre Hipólito Yrlgoyen; a lanzar vituperioS con
tra el Ingeniero Sorthelx. Se sucedieron los In
terventores federales: al general Juan Esteban 
Vaccarezza lo reemplazó otro general, Francisco 
M. Vélez. Después. vinieron" cronológicamente, 

El J 8 de febrero de J 932, dio de la asunción del mando, aparecen el gobernador Juan Lui. Nou
gués con sus ministro. Julio González L81ang y Carla. M. Terán los tres de frac. Al centro, se 
ve también a José Nicolás Matienzo y al intenlentor federal sa/i~nte, Filiberto de Oliveira Cézar. 
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Un voto de la Sandera S/anca para /as e/ece/o
nes de marzo de I Sl30. A/ centro de /a bandera 
-aunque no se advierte en e/ grabado- estaba 

impreso el roslro 'de Juan Luis Nougués. 

Ranlón S. Castillo, Tito Luis Arata, Horacio T. 
Calderón, Fllíberto de OUvelra Cézar. Una gran 
luna de miel para el Partido Liberal, intimo ami
go de todos ellos, con quienes los unían el odio al 
Peludo y la sensación de que se' habia operado, 
en el orden nacional, una verdadera restaura
ción. 

Nougués, a .!Pdo esto, no perdia el tiempo. Re
cuperar la intendencia ya no le interesaba. Aho
ra quel'Ía ser gobernador de la provincIa; con ese 
fin, estaban ya annados y funcionando a la per
fección los cuadros de la Defensa Provincial 
Bandera Blanca. El jefe del partido' recorría, de 
una punta a la otra, todo el territorio tucumano, 
cuyos pueblos empezaba a conocer de memoria, 
La Bandera Blanca difundía su imagen por me
dio de este hombre que vestía siempre de blanco 
y cuyo lenguaje hacía rápidO contacto con las 
masas, Su aparición tenia algo de teatral, cuan
do se ",tavla'ba con traje de gaucllo y gran som
brero -todo blanco, por supuesto- además de 
dos revólveres -con cachas blancas, de nácar
pendIendo de la cintura,;1 '; 

EL GOBERNADOR 

Por fin, la experiencia urlburlsta terminó y 
llegaron las elecciones. En Tucumán, fueron el 8 
de noviembre de 1931. La abstención de la UCR en 
todo el -país benefició en Tucumán a Juan Luis 
Nougués y, reunido el Colegía Electoral el 5 de 
febrero de 1932, la primera votación le dio 26 SU~ 
fraglos, contra 21 del candidato del flamante Par
tido Demócrata Nacional, doctor Adolfo Piossek. 
6 del SOCialista Mario Bravo y 1 de Gregario Aráoz 
Alfaro. En la segunda rueda, el grupo socialista 

le transfiriÓ los de Bravo, dándole la mayoria 
necesaria para ser ungido gobernador. El 18 dI> 
febrero de 1932, con el juramento ante la Asam
blea Legislativa, culminaba brll!antemente la ca
rrera. del revolucionario intendente tucumano 
1927-1930. En el, mensaje que pronunció recoreló 
que su partido "nacló para satisfacer ne~es1dadei 
populares, y su programa y su labor civil inter
pretan anhelos claros y concretos. He triunfado' 
como candidato, saUendo de las sendas trJUael •• 
de la política electoraUsta". Declaraba conocer 
las necesidades del pueblo y conSideraba q U e 
"mientras no se trabaje con etlciencla por la con .. 
solldaclón de 1 .. verdadera Justicia social ymien
tras ~o se encIH'ntre la forma ele organizar la 
produ~ción, tendremos ante nosotros dos tremen
das am.enazas: la convulslón social, por un Ia.do 
la ruina económica, por eJ otro". Sostenía la ur~ 
gencia de operp,r la uJustlcia económica", empe
zando por practicarla en el seno de la Industria 
azucarera, '4después de consolidar su situación, 
que es fundamental para el pueblo entero de la 
provincia". Agregaba que "no debe s~ la In4as .. 
trJa cam!po de peligrosas experimentaciones: pe" 
ro sí debemos aspirar a que sea reinado de jUs .. 
tlci .. ". Daba prioridad, en los problemas soclaJes 
de Tucumán, al de la salud pública. Recordando 
sus reaUzaclones de Intendente, apuntaba que 
'Isi se ha d" hacer, como nos proponemos, Jus" 
tlcla social, llO es posible aceptar que los habi
tantes de la campafía merezcan ,menos atención 
que el habitante de la ciudad". 

Durante los casi 28 meses que estuvo en el go
bierno, Nougués debió mod1f1car con frecuencia 
su gabinete. Cambió cinco .veces ministro de Go
bierno, cartera que ocuparon, sucesivamente, JuUo 
González Lelong, J'osé LUis Torres, Julio J. Pal
meyro, Jo${, IBasi y nuevamente Jo:¡é Luis Torres. 
En la de Hacienda, se sucedieron Carlos Maria 
Terán, J·uan Carlos Blaser, Alberto Paaqulnl y 
Pedro F. Cabot. En la lista puede advertirse u.n 
personaje slgnlflcatlvo: José LUiS Torres (1901-
1965), nombre conOCido en la politlca argentln'; 
desde comienzos de la década del 30 hasta la re- . 
voluClón de 1,943, y autor de Ubros pre y postre
volucionarlos cIABlcOS, como "'La década Infame" 
(que bautizó para siempre al periodo), "A1,"
nas maneras de vender la patria" o "Los perdJ,le-
rus". ' 

EL MINISTRO· 

Torres todavia no era autor de su primer texto 
de denuncias, pero ya tenia juicio formado, en 
sus viajes de periodista por el norte, sobre las 
peculiaridades del sistema económico regional. 
Era edltoriaUsta del influyente vespertino "El Or
den", y este ministerio fue la única f,unclón pú
blica Que ocupó en su vida. Es fácil advertir la 
Influencia de su temperamento disconforme con 
la estructura social de Tucumán, asl como de su 
modalidad rebelde y violenta, en muchos de los 
procedimientos del gobierno Nougués. En reaUdad, 
el mandatario, sobre todo después de planteadas 
las host1l1dades con los Industriales, solamente 
pudo apoyarse en Torres, cuya Independencia de 
criterio y situación lo llevaban a no temer la 
represaUa. Talentoso, polemista de temido man
doble, el ministro jugó papel de primera línea en 
aquellOS ailos. Alejado de la cartera cua¡¡do hu
bo una poslb1l1dad de arreglo cOn la industria 
-en su condición de factor Irrltatlvo- volvió a 
ella cuando Nougués decidió jugar el todO por el 
todo. El período le mereceria un JUicio bIen duro 
en Los perdueUls ('1943) sobre todo en el capi-

17 re:'5UmOIlIO de ,....nuol Follpe Gallo. TucumAn. 1974. 
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tulo 1, además de menciones en casi todos SUS 
otros libros. 

AZUCAR y ESTUDIANTES 

Para Campero y para Sorthelx, como hemos 
visto -e igual ocunió a la inmensa mayoría de 
los gobernantes tucumanos- la cuestión azuca· 
rera había constituido una verdadera cruz. A 
Nougués se le vino encima de entrada. COn el 
conflicto entre cañeros e industriales a raíz de 
la llquldac\ón de la zafra 1931. Los primeros pe
dian -además de demandas laborales para los 
obreros del surco- mejor precio para su materia 
prima, y el gobernador debió laudar, fljándolo 
en $ 3,32. La decisión afectaba especialmente a 
los industriales, pero igualmente los cañeros se 
lanzaron en una huelga violenta, tachando de 
escaso el ,margen concedido por el gobernador. 
Las Instancias más dramáticas ocurrieron en 
Concepción el 11 de junio de 1932, cuando la po-

El mandato del gobernador José G. Sortheix 
(1928-1930) estuvo acompañado de turbulencia. 
pollticas. En la foto, Sorthe;x aparece junto al 
general Juan Esteban Vaccarezza, que se hario 
cargo del poder al ocurrir la revolución del 6 

de setiembre. 

Un eficaz colaborador de NOURués fue el doctor Luciano Yrrazábal. Aquí aparece el gobernador 
poniéndolo en posesión de la intendencia municipal, en febrero de J 932. Se advierte entre los 

presentes (de barba blanca), al doctor Mercelino Herrera Vargas, suegro de Nougués. 
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licia disparó sobre .los manifestantes, matando 
a dos e hiriendo a tres. En su mensaje de 1933. 
Nougués recordaría que, a pesar de t-odo, IInun_ 
ca la caña de azúcar ha alcanzado precios más 
altos que los IOgl'ados después de aquella u d o 
arbitral, cuyas cifras evidencian el Mantente el 
error a que ,fueron inducidos los plantadores, al 
provocar una huelga agrar'ia, :feliz aunque dolo
rosamente contenida. Se &arantizó L-sí '." la tran
quilidad de la Industria durante la za!ra. de 1932, 
que dio excelentes resultados, a ·pesar del des
equilibrio del me;rcadu de azúcar en el mundo", 

Buscando clarificar el panorama azucarero, 
además, Nougués hizo aprobar una nueva Ley 
Reguladora de la producción, para las zafras 
1932-35, ley que promulgó el 18 de Junio de 1932. 
Por medio de gravámenes diversos al exceso de 
producción, buscaba con ella ajustarla a las ne
cesidades del consumo y eliminar el super-stock 
existente, ello además de (jaselfurar al cafiero in
dependiente 5U participación en 1 o. bene!lclos 
de la Industria", al obligar prácticamente a los 
Industriales a moler la caña de aquéllos. La Ley 
seria atacada de Inconstitucional por el sector 
Industria.!. En el pleito, el abogada de la Provin
cIa, Pedro LeÓn Zavalia. tacharia de In conslsten
t. la argumentación de que comprando caña a 
los plantadores un Ingenio perdla dinero, porque. 
mirando el floreciente balance 1932 del Ingenio 
Marapa, habría que concluir que "si un ingenio 
que compra la totalidad d·e la. caña. que elabora 
permite utilidades como la que acabo de 'men~ 
cionar, además de amortb:acJoncs de n'laquina~ 
rias y edUicios superiores " 10 nanual, las fábri
cas ·que ela'boran 'Un "fan porcentaje de c a ñ a 
propia ·tienen que tener u~nidades mayores". 1:-; 

La huelga cañera babia sido precedida por una 
de los quinteros. Luego vino la de los estudiantes 
secundarlos, donde tuvo que intervenir con mano 
dura la pollcia, y que determinó la clausura, por 
la mitad restante de 1932, de los COlegios COm
plicados. Este movimiento tuvo caracteristlcas 
desusadas, porque logró la adhesión de los gre
mios obreros, parallzando la ciudad en las tur
bulentas Jornadas del 27 al 30 de Junio de ese 
año. Estos datos muestran que no hubo ningún 
ambiente armonioso para que el gobierno Nou
gués pudiera manejarse, ni siquiera ese primer 
año. Pero eUo no hubiera tenido demasiada Im
portancia, si no fuera que operaba, para compli
car gravemente la nueva administración, el pé
simo estado de las tinanzas. El dInero no alcan
zaba para pagar los sueldos • los agentes pú
bllcos, ni por cierto para hacer obras. Nougués 
Jo diria en 193~, al afirmar que el gobierno se 
encontró "~on que las entradas del fisco provin· 
dal, que lOI'Jcamente debla.n servir para hacer 
frente a los com,promisos de ,la administración 
habian sido ya h¡'potecadas con antelación, Jlrnl: 

-._-~_._-.,._._---... :."",_ .. ¿ ~-';"ik"";· 

tando cOlIshlerablemente los medios económicos 
normales y C'()1l un pre8upue.!ito desequHibrado. 
que larrojaba un déficit d. má" de 2.000.000 ae 
pesos". 

,En el mismo sentido, z.avalla, dlrla al contes
tar la demanda de la Comparua Azucarera Tucu~ 
mana (CA~). contra el impuesto, que ula deuda 
tlotante eXigible [al asumir Nouguésl pasaba de 
los 13 mUlones de pesos", de los cuales corres
pondian a sueldos más de 2 mlllones, a los fabri
cantes.azucareros 2.800.000 y una c!tra Importan
te de deuda documentada, advirtiendo que "la 
d~uda de 1'08 industriales azucareros proviene de 
adelantos hechos por éstos al gobierno en mo
mentos que, ¡por motivos políticos, les era con~ 
venlente apoyarlo. Parte tue adelantada a la úl
tima intervención nacional de la que fue cola
borado·r como ministro de .Haclenda el presiden
te de la Compañia actora 10; Y parte al gobierno 
actual". Por otro lado, según el mismo Zavalia, 
el .panorama se complicaba más aún porque e \ 
gobierno no reIntegraba los gastos cuantiosos de 
dos años de Intervenciones federales. 

F'rente a esa realidad, Nougués se manejó co
mo pudo. Primero nombre¡ una comisión de téc
nicos para que le aconsejaran el camino a se
guir en materia financiera. Estos le sugirieron la 
reducción de los gastos administrativos y la re
baja de sueldos, pautas concretadas en la ley de 
Presupuesto que empezó a regir ellO de !ebrero 
de 1933. ' 

Pero ello no era suficiente, y habia que bus
car otros recursos. El empobreCimiento general 
de la plaza hacia utópico pensar en acudir al 
crédito Interno por medio de un empréstito. Los 
bancos tampoco podian sacarlo del atolladero: 
en octubre de 1932, el Gobierno debla 4 meses a 
la administración y el Banco Español le negó un 
crédito de 1.000.000 de pesos para satisfacer suel
dos '''. Mlen tras tan to, la opOSición lo hostigaba. 
El 5 de ese mes, la Cámara de Diputados apro
baba el proyecto de nombrar una comisión in
vestigadora de los actos del Poder Ejecutivo. 

[,a situación solo podia tener una salida: gra
var a la Industria azucarera. Como bien lo diría 
el abogado za valla, la estructura de Tucumán 
no ofrecía otra poslbilldad: "Tucumán está ba:jo 
el im¡perlo de la monoeultura azucarera, dada la 
Inslgnltlcancla del desarrollo de las demás In
dustrias; de donde se desprende que la principal 
fuente¡ de !l'ecursos del ,erario público, torzosa~ 
mente debe ser el producido de aquélla. Asi pues 
el fisco provlnclBlI al establecer oontribuclones al 

18 Conts8'llclón B fe demanda do fnconatftuolonaf/ded de la 
Lay ds Impuesto dfl $ 0,02 de lebrero de 1933, Texto Integro 
del ascrlto de Zavarla, en: LG, 1e.XI.te33, 

19 Se (elerla al Dr. Franclaco COIla Paz, que era. adamé!>, 
presidente del Contro Azucarero Argentino 1932.34 . 

20 Columna "De/ eacanarlo polltfoo", LG. 4_X_1932. 

DEUDA P~RA EL ASILO 
"Resuelta ya la intervención a la provincia, 

comenzó ante Juan Luis Nougués el desfile mi
serando de la Ingratitud, No he de reterlr al lector 
el triste espectaculo, Una tarde me Invitó a vi
sitar el Asilo de la Sagrada Familia. fundado 
en TucumAn por Mercedas Pachaco, una admi
rable mujer. " Recorrimos esa piadosa casa de 
huérfanas y vimos muchas pequenss criaturas 
sin zapatillas, con 8US delantales limpios, pero 
raldOs, En muchas cemas no habla sábanas, ni 
colchones, ni almohadas, Era un gran hogar pau-

pérrlmo, enaltecido por la ternura y la caridad. 
Quien habla dado todo pare hBcerlo ya no te
nIa nada para dar, Fuimos después a una tien
da, Nougués envió. a su cargo, cuanto habla 
alH disponible para hacer a las asiladas la vida 
más llevadera. No volvió a recoger la gratllud de 
los beneficiados. Y meses después, no pudiendo 
pagar a tiempo la deuda contra Ida. le siguIeron 
un Juicio y le Inhibieron", 

(José Luis Torres, "Los perdueUla", cap. 1). 
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En lo estación, Juan Luis Nougués (onversa con 
el general Luis Cas;nelli. 
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\ . 
azúcar, más que ejercer la facultad constitucio
nal que tiene para ello, lo hace obligado por im
periosas razones de orden eeonó.mico, pues casi 
no existen otras materias imponibles. 

EL IMPUESTO AL AZUCAR 

Las relaciones dé Nougués cOn los industriales 
azucareros empezaron provisionalmente bien 
(hay que recordar que su padre era uno de ellos l. 
Asi, en los primeros días de su mandato hizo la 
operación habitual de pedir dinero adelantado 
a cuenta de Impuestos y, el 21 de marzo de 1932 
dictaba un decreto autorizando al ministerio de 
Haclenda a percibir de los Industriales pagarés a 
180 dias renovables y descontables, por un antici
po de $ 2.000.000. En los conSlderandos, seña
laba que al asumir el gobierno se halló "con una 
situación financiera que crea a la Administración 
dificultades de todo orden", y que con este 
adelanto. se "pone en evidencia una vez más la 
patriótica y desinteresada colaboración de los se
ñores industriales",21 

Pero esta luna de mIel no pudo mantenerse por 
mucho tiempo. Primero fueron el laudo arbitral 
y la huelga. Después, la Ley reguladora. Y, al 
comenzar el año 1933, Nougués envió a la Legis
latura el revulsivo proyecto de ley. El mismo gra
vaba con $ 0.02 por kilogramo los azúcares que 
se elaborasen en la provinCia en las zafras de 
1933, 1934 Y 1935. Destino de los fondos as! re
ca udados era: a 1 Un 90% para el pago de la deu
da pública: b) un 10 %. para la realización de 
obras públicas y de asistencia médica y social, 
en un orden que la misma ley establec!a. La san
ción definitiva del proyecto tuvo lugar el 8 de 
febrero de 1933, y el gobernador la promulgó al 
día s1guiente. 22 

El texto repercutió en Tucumán, "e o m o un 
pistoletazo en una Iglesia". Consigna José Luis 
Torres que "entonces comenzó la lucha".2S Los in .. 
dustriales a2lucareros pondrian desde ese mo
mento .toda la vasta gama de sus recursos dis
ponibles para someter al gobernador, obligándOlo 
a modificar el Impuesto, o para desalojarlo del 
siBón. Las relaciones de Buenos Aires empeza
ron a moverse y, por de pronto, "La Nación" edi
torializó en su contra: 

"Se ha votado con ra.pidez inesperada, en me .. 
dio de mociones de fuerza pública para mantener 
el quórum, ante una barra del más puro corte 
oficialista y hasta ha habido la detención de al
gún diputado de la misma. tendencia. de quien 
s~ decía que iba ·8 !Votar en eont,a de la inicia
tiva y que fue nevado por la 'policía al propio 
despacho del gobernaoor. La Impetuosidad de la 
Legisla.tura no cedió. Un ápice a 'la del Mensaje 
y así se negó a d:e,cidir la votación final con un 
solO' voto de mayoría". 24-

Efectivamente, en Diputados el proyecto se 
habia sancionado por 17 votos contra 16. El di
putadO "demócrata" Tula Malina vaticinó el fin 
de Nougués acaso sin saberlo, al decir, en la se
sión del 8 de febrero: Vera apeló al recurso de 
los 2 pesos y hoy la. historia se repite. 

EL HOMBRE Y SUS LEYES 

A esta altura hay que perfilar un retrato del 
gobernante. La 'mayoría de quienes lo conocieron 
-·amigos o adversarios·- coIncide en admitir Su 
excentricidad, lo desconcertante de sus actos y 
su modo de ser. Después de Vera, el suyo fue el 
gobierno tucumano de mas definido corte popu
lista. Sin embargo, fascinaba al mismo Nougués 
que confraternizaba con la gente más paupérrl-



El gobernodor Nougués tenía gusto por lo etiqueta, o pesor de su orrostre populor. En un Tedeúm, 
se lo odvlerte de bastón y go/era, junto o/ obíspo Agustln Barrere y el intendente Luciono Y rro.óbal. 

Al extremo izquier'do, comino el ministro José ,tuis Torres. 

ma, rodearse de un boato palaciego dlficll de en
tender cotejándolo COn aquella actitud: a la asun
ción del mando concurrió en un landó - "ca
rroza", le decia el p\leblo.-conducído por em
pleados de llbrea. Oreó un euerpo de Jinetes de 
vestimenta napoleónica, los 'lanceros, para cons
tituirlos en su escolta de mandatario ~". Tenía 
un concepto del esplendor del poder que iba des
de estos detalles hasta la cantidad de automó
vlles¡ pintados de blanco. por supuesto, que se 
desp azaban en las giras a la campaña detrás de 
su reluciente Llncoln. Al mismo tiempo, durante 
las tremendas Inundaciones de Villa 9 de Julio y 
Villa Urqulza en febrero de 1933, el gobernador 
participaba personalmente en el salva taje de las 
vlctlmas. A caballo, en medio de la correntada, 
hacia subir en ancas a las mujeres y los niños, 
con riesgo de su vida, Ninguna extravagancia le 
estaba vedada, inclusive en la vestimenta, Du
rante el Invierno, utilizó muchas veces un alto 
gorro con vuelta de astracán, a la usanza de los 
balcánicos. "fI . 

Queria hacer todo a lo grande. Para la fiesta del 
9 de julio de 1933, invitó a los cinco mandatarios 
del Noroeste, según algunos para formalizar una 
suerte de Hliga de gobernadores". Solo vino, uno, 
el doctor Juan Bautista Castro, de Santiago del 
Estero, Nougués acudió a la estación de resplan
deciente trae, pero el campechano Castro bajó 
del tren cubierto Can un poncho. Esa nO~he fue 
el balIe en el salón Blanco de la Casa de Go
bierno, con cientos de Invitados de rigurosa et!-·· 
queta y varias orquestas: una fiesta que por mu
chos años perduró en la memoria de los tucu
manos. Muchos de los que miraban el convite 
desde afuera eran empleados pÚblicos que no 
solo tenian disminuidos los sueldos, sino que lle
vaban easi un año sin CObrarios. La oposición no 
dejó de regocijarse por su fracaso con los man
datarios, tanto como criticaba el gusto de Nou
gués por la etiqueta. 27 

Cuando it:npuso el gravamen al azúcar, muchos 
mOderados que habían rodeado su gObierno em
pezaron a alejarse, como presintiendo su fracaso 
definitivo. Ello acentuó el personallsmo del go
bernador. "u'n solo hombre es el partidO de la 
Bandera Blanca" -decia liLa Gaceta"- portavoz 
de la oposición, ... 10 fue detlde que éste se or- . 
,anizó. 'En su torno se eonstttuyeron camarillas. 
a la vieja usanza. iNi el ¡partid.o tiene ingerencia 
en los asuntos del gobierno, ª ,pesar lde -estar go~ 
bemando, Di en la dirección d.e sus propios des· 
tinos. lLa escuela ¡funest& que la revolución de 
setlem,bre desterró del poder público resurge con 
mayores brios, sin producir otras cons~uencia.s 
que ,las que de ella cabe esperar~~ 

Desde Buenos Aires, uCritica" aseguraba que la 
Casa de Gobierno ;no es mAs que una sucursa,1 
del Comité. El ·Goble,rno de la. Provincia, sin el 
menor respeto a' su investidura, dirilTe desde allí 
las maniobras que ban traído una contusión sin 
p.ecedentes en las instituciones de 'l'ucumán ... 
La cesación de tal estado deOOSllS "" exl¡lda Im
perativamente por la Constituclón Naclonal, que 
determina como régimen de ,obiemo para nues ... 
tro pa.ís el repubUcano y rep ........ ntatlvo. hoy 10-
t"lm~nte subvertido en .'l'ucum,;,,,,,, 

21 Bolefln Ollelal do la ProvincIa ds Tucumán, 7~IV~1932, p. 989. 
22 Texto 8n So/sUn ••• , 1,3~1I~1933, p. 384., 
23 JOSE LUIS TORRES, Los perdUfllIIs (1943: le cl18 la 211 

edición, es. As., 1973), p. 5 •. 
24 Reproducido en: LG, 12~1I~1933. 

25 En la se81ón del Senado Provincial del 21.V.11i134, Ed1Jardo 
Paz enumeró 8 108 "Iancoros" enlre loa gaatos extravagantes 
dol gobierno (LO, 22~V.1934) 

26 Entrevista con Roberto Zavalfe Matlenzo, Tucum4in, 1974. Este 
recuerde 1ue, de8pué8 de salir del cargo, Nougués utlllz8ba a 
vecee; un OV9rall ••. 

21 Clr. Da elnol) ... unel, ,In firma, ,n LO, 9·VII"'933. y De //1 
bota do potro al zapato de oharol, sin firma, en: La, 2·VII·1933. 
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como operaba en tiempos de estado de sitio, 
la pollela de Nougúés realizó numerosos y espec
taculares allanamientos de "focos de agitación 
y de dellncuencla" -como los llamaba en su men
saje de 1933- cuyos responsables fueron remitidos 
a Buenos Aires a dispOSición del Ejecutivo Nacio
nal como "pellgrosos individuos". También por 
ello lo mortlflcó la oposición, declarando viola
das las garantias elementales y disparando en
cendidos telegramas a Buenos Aires. Y tuvo un 
confllcto con la COrte de JustiCia Provincial al 
remitir a la Capital Federal presos politlcos con
tra sU expresa disposición. Por qtro lado, Nou
gués proclamaba "de modo Imperioso, la nece
sidad de una reafllmaolón np,cionallsta". Decia 
en el mensaje citado que este momento de "in
filtración de ideologías exóticas, Incompatibles 
con la tradición histórica, institucional y social del 
pala" debla ser combatido: "A las corrientes avan
zadas y demoledoras de la vida ln"tltuclonal y 
social, ur,e oponer como dique de contención un 
sano espll'ltu nacionalista, Impregnado a la vez 
de los co,nceptos flJosMleos que determinan la 
solidarIdad cristiana y soolal". 

Como un aporte hacia ello, había instituido que 
en las escuelas se jurara la bandera, y se pro
ponla reformar los planes de estudio, suprimien
do de los programas el oarácter Intelectuallstll 
para imprImirle orientaciones más positivas en 
orden a las finalidades de la educación y lasma
nlfestaclones económicas del medio en que aqué-
llas habrá.n de aplicarse. so . 

Arremetió también contra otro terreno sacra
llzado: la prensa. Además de cerrar algunos pas
quines opositpres, envió un proyecto a la Legis
latura prohibiendo la publicación de crónicas de
talladas, comentarios y fotografías relacionadas 
con sucesos pOllclales, y disponiendo para e s o s 
casos solamente "noticias escuetas, sin usar títu
los grand,es".:il No es de extrañar que el perio
dismo le. pagara de la misma manera: en el ma
tutino "La Gaceta", prá.cticamente nunca se pu
bliCaban fotografias del gobernador; al ministro 
Torres no se lo llamaba por el nombre, y dia
riamente la viñeta satirlca est"ba dedicada a ri
diculizar a Nougués, "el comunista de jacquet y 
de galera de felpa", que upretende destruir el 
edificio socj~" .. 'U~ 

A las cáimaras Siguieron llegando proyectos del 
Ejecutivo de corte popullsta: la ley del "sábado 
Inglés", que hasta entonces, a pesar de iniciativas 
anteriores, no habia regido en los hechos; la ley 
de Fondo Permanente de Obras Públicas y Asis
tencia Médica 'Y Social, que creaba un adicional 
sobre la contribución directa y sobre artículos 
de tocador; la de obligación de proporCionar 
asientos en los lugares de trabajo a los "pera
rlos"", por ejemplo. Asllnlsmo, proyectaba la 
construcción de un Hospital y una Maternidad 
modelo, asi como dos casas para niños huérfa
nos. Con el producido del Impuesto al azúcar en 
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la parte de obras públicas, anunciaba también 
edlflclos escolares en la ciudad y en la cllmpa
ña 34 

La oposición trabajaba duro para anularlo. Y 
de ese tr"bajo, que beneficiaba directamente a 
los sectores más acaudalados, e r a n cómplices, 
sin darse cuenta muy prob .. blemente, las clases 
que en realidad debieron brindar su adhesión a 
este gobernante. Por ejemplo, los estudiantes del 
Colegio Nacional (que pertenecian casi todos a 
la baja clase media) al llamar el P. E. a eleccio
nes para dos diputados a la Legislatura Provin
cial, en junio de 1933, encontraron la oportuni
dad de vengarse de la represión de la pollcia ofi
cial a la huelga de 1~32. Constituyeron asi, la 
¡jAgrupación Estudiantil Bandera Negra", y pro
clamaron candidatos a dos retardados mentales, 
que exhlbian todos los días en las vidrieras de 
una conflteria. El ohiste tuvo eco en la ciudad, 
que lo festejó ruidosamente. Al aproximarse el 
dia del comicio el Cl<Jblerno advirtió que Iba a 
perder la elecciÓn además de ponerse en rldicu
lo, y sus candidatos renunciaron. Entonces, la 
Junta de Escrutinio no tuvo más remedio q u e 
proclamar electos a los dos retardados, tras fu
r�bundos conslderandos como el que sigue: que ... 

En moyo de '932, Nougué. hablo en lo sucur
sal del Banco Nación, o n t e la comisión del 
Empréstito PatriótIco. Ero un buen oroclor, que 

sabia hac~r Impa<fo con su lengua/e. 



El mandato de NOUIIU.b e.tuvo .acudldo por huelga. violenta •• Aqul 'e advierte u.na corrida en la 
plazo .lndependenclo, en ¡unlo de 11/32, duront. el conflicto con e.tuelionte. y obr.ros. 

aún en la .hipótesls de que la representación de 
la , ... berania fuese a depositarse en ciudadanos 
de escasa" nln&"\lna respetablUdad, la responsa
bilidad cae sobre 108 partidos IY las clases diri
gentes quedeserrtaron del eOlmielo y de la lucha 
y que maliana no ,podrán Imputar culpa alruna 
porqne 108 descamisado. ocuparon el lugar que 
aquellos abandonaron.... La Junta de Escruti
nio no encuentra otro remedio que el de la apli
cación extrlcta y honrada de la ley electoral, li
brando al juego normal de los orranlsmoo cons
tltuclonale. competente •. el ejerelclo del poder de 
c ... ación para coneJlr los extravio. de 'Ia virtud 
repu"blicana. ¡J~ 

Tres horas más tarde de real1zada la procla
macIón, los monIgotes llegaban, rodeados de al
gazara estucl1antll, a la Cámara, donde sus diplo
mas fueron reclb.azados por unanimidad a mo
ción del legislador Roberto Murga. De cualquier 
modo, fue otro elemento más de desprestigio pa
ra el gobierno de Nougués. 

En la enumeración de los terrenos dlflclles don
de se metia el gobernador con toda temeridad. 
no debe dejarse de mencionar los servicios eléc
tricos. Por decreto del 5 de enero de 1933 reohazó 
el proyecto modificatorio de la ley de concesión 
de 1907, formulada por la Compaflla Hidroeléctri
ca de Tucumlln -de capitales Ingleses-- Intlmán
dola para que se a~ustara a dicho régimen en 
término perentorio, bajo apercibimiento de dar 
por caduca la concesión. an Hasta entonces, nin
guna nube habla quebrado la relación otlclal con 
la poderosa empresa. 

LA LUCHA CON LOS INDUSTRIALES 

Volvamos ahora a la lucha central cOn los. In
dustrlales azucareros. NI bien sancionado el "Im
puesto de los 2 centavos", el Partido Demócrata 
Nacional lanzó un !urlbundo man1f!esto, con las 
firmas de Julio M. Terán. Adolfo Ploasek, Ismael 
Sosa, Amanclo Alvarez, Eduardo Terán, Lauro 
Fagalde (oh l, Javier AvUa, César Florettl, Ernes~ 
to Salas, Rodolfo MOlsá, Juan Sánchez Toranzo 
y Carlos Santamarlna. En el mismo, se calificaba 
de Uc.onflscatorlo" el impuesto, y reeorda'ba la 
agrupación que ya en abrll de 1932 habla sos
tenido que Nougués violaba la Constitución, trans
grediendo la Ley de Presupuesto y abusando de 
haber creado cargos, aumentado sueldos, "ma", 
sacre" de agricultores en Concepción y violación 
de tueros parlamentarios. Señalaba que "las fI
nan.as son simplemente sombrias. Todos saben 

28 LO, 27·111·1933, 
29 ReprodUOldo en: La, 9·tV.1933, 
30 Ofr monaa)o de apertura de sallonas --Que no fue pronun~ 

ciado por 10114 de quórllm, y que se remitió por not. el "-V·1933-
. ,n: PROVINCIA Of: TUCUMAN, DJarlo d~ su/ones fh l. Honorable 

e.m.,. d. DiputadoS • PerlodQ leg/sf,Uvo de 1Q33 • Marzo 19 • 
Ootubre 35 de 1933 (Tucum4n, 8/1, p. 36··m. 

'31 Edltorl.1 de "El Mundo" de Bs. AB., criticando eale proyecto. 
reproducido en: LG, 16.11·1933. 

32 LG, 31·VII·HI33. 
33 "El Orden", TucumAn, 8·VII·1933, resella e.I~, leyes. 
34 LO, 14·1I·1Q33. 
315 El acta de la Junta de Eecrullnlo, en: Provlnc/. d. Tucum4n, 

DI",o de ?J.,loneB ... DIputadOS ... 1933 ... 011. P. ;2·83. 1.1 pro· 
clamacl6n de loo In8611t08 qandldatos, el "Oootor" Burgos y el 
"Ingonloro" Segundo Fernéndez, en: Boletln Oflol.I ... S.VI·le33, 
p, 2087-88, 

36 Bolet/n Oflc/ol ... 1(1".1933, p. 1'2·13. 
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que el gobiel"1DO nada paga"; que se debian 8 
meses de sueldos y ello no bastaba para detener 
el del'toche, habiéndose sancionado en lo que iba 
del afio más de medio millón de pesos por acuer
dos de ministros.:i7 El editorial de "La Gaceta'· 
tachaba de "excesivo" al impuesto, asegurando 
daría lugar a la reedic!ón de las campañas 4'anti_ 
industria", qu'e consideraban protegida a la ac
tividad azucarera. Asimismo, hacia notar que 
colncldia todo esto con el incremento de la fa
bricación de aZúcar de .remolacha, otra amenaza 
para nuestra industria.;¡" En este punto hay que 
volver a citar al doctor Pedro León ~avalía, quien 
expresaba q u e la Ley de Proteccion Aduanera 
8877 no venía al caso. ya que con el criterio ... 
de que no es posible aplicar impuesto alguno al 
azúcar, por ser una industria protegida, tendría
mos que el sacrificio que la protección nacional 
iQl,pone al 'Consum'idor de todo el país beneficia.-

ría únicamente al gremio industrJal. Ello sí cons
tituirla una injusticia irritante', .. !ID 

El Centro Azucarero Regional, la Federación 
Ag'rarla. la Compañía Azucarera Tucumana y 
grupos cañeros dieron a conocer también, pocos 
días después de la promulgación, su airada pro
testa por el gravamen adicional. 

No era alentador, simultáneamente, el infor
me del presidente de la CorporaCión de Tenedores 
de Titulos y Acciones. Según el mismo, ia deuda 
in terna y extel"lJla, consolidada y flotante de, Tu
cumán. ,. ascendía el 30 de junio del ,año anterior 
a la cantidad ¡rlobal de $ 38.502.374,61. Desde en
tonces .. , se agravó considerablemente, pues s.'Ólo 
en concepto de sueldos se 'adeudan otros 6 mi
nones; 2 millones más por suministros; 2 millo
nes al Banco de la Provincia y otro millón re
partido entre varias instituciones de crédito. Tan 
agigantada la deuda, Tucwnán no inspira con
fianza. 40 

El 12 de mayo de 1933, legisladores nacionales 
del Partido Demócrata presentaron en Diputados 
un proyecto de intervención federal a la Provin
cia de Tucumán. Para entonces, había un nuevo 
conflicto en la provincia, con motivo de la elec
ción de la mesa directiva de Diputados, al ha
berse constituido Cámaras paralelas el 5 de abrll· 
de 1933, situación que se prolongó por un mes. 
La presidencia "demócrata" (Carlos Santamarl
na) funcionaba en la casa del hombre más po
deroso de Tucumán, don Alfredo Guzmán, pro
pietario del ingenio Concepción. 

La agUdización de la crisis financiera movió al 
gobernador -'-mientras esperaba el producido de 

Durante lo huelgo obrero-estudiantil de ¡unio de 1932, lo polic/o <argo <ontra lo. refugiado. en 
lo Coso Rodi<ol. 
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los "dos centavos"-· a intentar operaciones en 
Buenas Aires con esa garantía. "La Prensa" se 
refería a ellas en un editorial: Obligaciones finan
cJeras de cumpUmien,to ,imJpostergable al pare
cer, lo han deeldido [al gobernador de Tucumán,J 
a planear .operaciones de redescuento, merced .a 
las cual'es conseguiría, para levantarlas, dinero 
que en .vano solicitara de impuestos regulares. De 
uno de éstos, del adicional del azúcar, echa'ría 
mano para garantizar la operación, 'que consis
tiría, si la iniciativa prospera, en descontar do
cumentos en el Banco de la !Provincia y en la 
Caja Popu,]ar mediante 1DS buenos .oficios del 
Banco de la Nación Argentina. n 

La oposicIón logró tambIén otra adhesIón mu
cho menos eJ<pllcable que la de los estudiantes: 
la de las agricultores cañeros. Organizada por 
dirigentes del Partido Demócrata se reallzó en 
Tucumán, el 15 de junio de 1933', una descomu
nal concentración de jinetes en protesta por los 
"dos centavos". Desde la plazoleta Mitre maroha
ron hasta frente a la casa de Gobierno, donde 
hubo encendidos disoursos y los consabIdos inci
dentes policIales, abundantes en galopes, garro
tazos y detenciones. Seg.ún "La Gaceta", hubo 
15.000 personas en esa 'columna entusiasta, don:" 
de los plantadores -eternos adversarios del sec
tor industr1al- protestaiban, curiosamente, por
que a éste se lo gravaba ... 

Aun cuando teman formalmente planteadas sus 
hostilidades contra Nougués, los industriales no 
dejaron por ello de efectuar tratativas y formu
lar contrapropuestas. A fines de jUll~O de 1933. 
fracasó el ofrecimiento de éstos de aceptar el im-

puesto reducido a % centavo, por 6 años." El 
18 de julio de 1933, la Compañía Azucarera Con
cepción planteaba ante la Corte Suprema de la 
Nación la inconstitucionalidad de la Ley Regu
ladora. '" El gobIerno replicó a estos ataques ini
ciando diversos juJcios de apremio para cobrar 
liquidaCiones de los "dos centavos". 

En noviembre de 1933, la Junta Agraria Nacio
nal pidió la mediación del presiden te Justo en la 
solución del conflicto gubernativo-industrial. 

LA INTROMISION FEDERAL 

Refiere José Luis Torres, mInIstro de Gobierno 
a la sazón, que el presidente de la Nación, ge
neral Agustín P. Justo, envió a Nougués un Uex_ 
tenso mensaje telegt"áf·ico", pidiéndole' que dero
gara por decreto la ley de los "dos centavos". Nou
gués no accedió. Poco después, Torres viajó a 
Buenos Aires y, por medio de un representante 
magistrado federal- se le propuso entonces 
con pasmosa franqueza, un préstamo de los fa-

37 LG, 21_11.1933. 
38 El Impuesto adIcional al azucaro sin IIrma. en: LG. 3:11-1933. 

39 ContestacIón ... ell. 
40 La dolorosa realidad Ilnanclefa, sIn firmll. en: LG. 28-111-1933. 
41 Gast/')nas de redescuentot:, sin IIrma, en: "La Prensa". Ss. 

As .• 2-VI-1933. 
42 A su vaz, el gObierno habla contraofertado $ 1 por kilogra

mo durante seis aflos, o '12 centavo durante doce ai'los.1 lG, 

29-VI-1933. 
43 Texto de la demanda Industrial, on: LG, 20-VII.1933. 

Año 1933: el gobernador Juan Lu;s Nougués (al centro, de blanco), tiene a la derecha la inconfun~ 
dible figura de ,José Lu;s Torres (de gris). A la izquierda, está el ingeniero Julio J. Pa/meyro y, a 

su lado, con corbato de moño, Lucio lópez Peña, después senador nacional. 
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brlcantes de azúcar de 4.500.000 pesoo al 5 por 
ciento de interés, a cambio del ,COtniPromlso de 
dero¡ar la ley Impositiva en vigencia, cuyo va
lor para la economi" tucumana era de quince mi
lIones de pesos. Me negué en nombre dél Poder 
Ejecutivo tucumano a convenir el cambio de una 
loyele la provincia por un 'ne,oclo de los Indus
trlal..... Pero la suerte del ,oblerno .staba ya 
jugada." 

En el testimonio de Torres, la Intervención de 
Justo en el asunto era activa. Se h .. bla conver
tido en "Intérprete de los industriales" y, en ese 
carácter, por medio de un senador nacional en
vió un mensaje a Nougués Indicándole la nece
sidad de que Torres renunciara para "levantar 
el asedio al ,obernador" y conversar. A pesar de 
la resistencia de Nougués, Torres renunció. La 
crisis se extendió también a ·la otra cartera, y el 

'gabinete fue reorganizado con dos nuevos minis
tros: ,los Ingenieros Julio J. Palmeyro (GobiernO) 
y Alberto Pasqulnl <Hacienda>. ' 

lPalmeyro vino a Buenos Aires y, con la directa 
intervenclón del reSidente Justo, flrrnó un con
venio por el cu .. , en el concepto de Torres, se 
formal1zruba ei "trueque de una ley Impositiva por 
un préstam<> para ~vertlr a la Provincia, d. 
acreedora d. 15 millones de peses, en deudora 
de SUs deudores" J todo el'lo U a pesar de las reite ... 
radas InstrucclA>nes en contrario del Poder Eje
cutivo tucumano a su minlstro". 

Palmeyro lo justlflearla en una carta que di
rigió a "La Gaeeta" con fecha 14 de enero de 
1934, y alguDos de cuYOS pár:afos debemos repro-

duclr: En Intimo coloquio con mi conciencia, eS
toy Batlste.ho de la breve actuación COII\A> minis
tro de Gobierno de 'l'Ucuman en, Buenos Aires ... 
De un lado estaba la ilusión de los m\1lon .. con 
el remate del azúcar Y del otro la realidad de 
108 Industriales de nO soportar un centavos más. 
Puesta la lucha en el bufete presidencial, el Ge
neral Justo, que viene reconstruyendo la econo
mla del pal. con sensatez y cordura creyó haber 
devuelto la tranquilidad en Tucum;{n, escribien
do de su pufio y letra: 
l. Los Industrlale. darán al Gobierno de la Pro

vincia la suma de cuatro millone. seiscientos 
mil pesos a cuenta de Impuestos no discutidos. 

2. El Gobierno no rematara azúear' y levantará 
embarros que pesansebr. éota. 

3. El Gobierno enviará u,n proyecto de ley a las 
,Camaras modificando el Impuesto de doo cen
tavoo por uno de medio con carácter perma
nente. 

La primera cláusula determina el convencimien
to que anida en el concepto del GoblernoNaclo
n",1 de que la Industria alucarera tucumana no 
esta en estos Il\A>mentos condicionada para sopor
tar ero¡aclón mayúacula, pero para contentar al 
gobierno tucumano fila una cifra exactamente 
Igual a la que <lste sacarla ,por vla jUdicial. Aho
ra bien, el mismo Gobierno Nacional facilita d.s
pUés, en una Institución de crédito oficial, la ope
raclon que habrla de permitirnos dl.poner 'de 
esa cantidad sin afectar ni siquiera el crédito de 
108 Industriales. 'La .. ¡unda ci&usula es contun
dente y notltlcatorla J.>".... el .el\.or robernador 
de que no rematara azucaro Es una Il\A>rtaja para 
las ilusiones aur1feras 9ue, de no resratarsela, 
es sabido que nos lleva .. a de hecho a a belige
rancia sin cuartel con el Gobierno Federal. Sin 
dinero, once me .. s de administración Impa,a, va
rios mlllollesde documentos cOn vencimiento a 
término" .1 comercio exhausto, el Intercambio pa
ralitico, suspendida la ayuda federal, no quedaba 
mas recurse que clausurar la puerta y tapar con 
la mortaja blanca a un partido polltlco nuevo de 
divina .. pe .... nza regionalista ..... 

Juan Luis Nougués, apunta Terres, "d.sauto. 
rl.6 de inmediato al firmante d .. la slngularislma 
ne¡oclaelón". El 4 de enero de 1934 Palmeyro pre
sentaba su renuncia, y cinco dias más tarde lo 

En un clima de honda tensión, el 16 de abril de 1934, el gobernador Nougués lee su mensa/. de 
apertura del año legislativo, haciendo duras acusadones al presldent. Justo y denunciando su 

intromisión en el pleito Industrial. 
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El presidente Agustln P. Justo tuvo en Juan Luis 
Nougués o un adversario frontal de su po/ltiea. 
Aqui aparecen juntos, antes de que se romp;e~ 

ron definitivamente lo. hostilidades. 

hacia el Ingeniero Pasqulnl, no sin sugerir a Nou
gués una ·~renuneia prudencial al conceptó auto
nómico de la provincia. en aras de un mayor en
tendimiento de los gobiernos nacional y provin
cial que redunde en mayor beneficio de este úl
timo",46 El gobernador le envió a su vez una 
misiva donde explicaba su posiCión y donde de
ploraba ha·ber Intentado un arreglo con los In
dustriales: Usted me habla de la necesidad de 
acogerse a las ventajas de las leyes federales; de 
renunciar un tanto al sentimiento autonom1sta 
en holocausto a la buena y conveniente armoDia 
con el ,gobierno de la nación; de suprimir la rea
lización de obras públicas provinciales; de llegar 
con los industriales a un arreglO' con decorosos 
renunciamientos; de impedir a toda costa el re
mate del azúcar... Me parece muy provechoso 
acogerse a las ventajas materia.les que ofrecieran 
las leyes federales. Pero siempre que esas ven
tajas materi .. les no Impongan s""rificios de un 
orden más levantado, llegando a lesionar en for-
rna permanente la autonomiÍa de la provincia. ... 
En cuanto a la necesidad de renunciar un tanto 
al sentimiento autonomista en holocausto ·a la 
buena y conveniente armonía. con el gobierno de 
la nación, me pemlito recordarle que se ha reaU .. 
zado ese sac,rirficio sin lograr ventaja alguna, al 
provocar la crisis ministerial que trajo como con
secuencia su negada al Ministerio... Las declina
ciones de esa. índole, está probado que solo pue
den dar resultados contraproducentes. General
mente, cuando se renuncia "un tanto", se co
mienza, sin querelllo, a andar por el camino de 
renuncialllo todo, y a ello no está dispuesto mi 
gobierno ... Habla usted de la necesidad de supri
mir la realización de obras públicas. A mi jui
cio, la obra pública es lo único que queda detrás 

de 108 ,obl&rnos, al servicio del puoblo. Tucumán 
reclalna deode antiguo obras Indispensables. MI 
goblemo está orgulloso de h .. be.r podido realizar 
algunas, de positivo bien público, venciendo ex_ 
traordinarias dificultades, y tratará de hlle.r to
das las que pueda". I!l renuLte del azúcar es 
hasta ahora el único medio que .,¡ gOblem~' tie
ne para hacer CUma>IIr¡ con Intervención de la 
justicia, una ley impos tlva en pleno vigor que 
algunos afectados por olla se empeñan en dero
gar, sin ofrecer a la .provincia compensación de 
ninpna especie ... 47 

Visiblemente desagradado el presidente Justo 
debió volver todo a fojas cero. Por la secretaria 
de la Presidencia de la Nación, se difundió un 
comunicado declarando nulo lo actuado por no 
haberlo aceptado el gobernador Nougués; por ha
ber dimitido los dos ministros de éste y, en tercer 
lugar, pOr haber dispuesto Nougués el activamlen
to de los juicios de apremio pendientes, medida 
opuesta a una de las cláusulas del arreglo. La. 
documentación debla ser retirada por los Intere
sados. 4R Ya en ese momento, nadie pOdia dudar 
del Inminente "remedio" federal. 

En realidad, Nougués venia representando para 
Justo una situación de rebeldia especialmente 
molesta: una reticencia a entrar en el "slstem. 
nacional". Se habia negado primeramente a adhe_ 
rir a la Provincia a la Ley Naclona,l de Vialidad 
(nQ 11658), sin Importarle que a diario la prensa 
opoSitora le enrostrara, en sus editoriales, cuán
tos millones de pesos en obras viales perdia Tu
cumán por la obstinación de este gobierno que 
se lI'eslste a acogerse a 108 beneficios de la ley 
por las ya conocidas razones: la ley a vasalla la 
autonolnia provincial y coarta su libertad de ac
clónpal'a ejecutar trabajos Inásrápldos e Im.por
tantes, cuya' 'realización aparece, al menos por 
ahora, problelnátlca." 

Nougués habla proyectada crear la Dirección 
Provincial de Vialidad, dependiente del ministe
rio de Hacienda, que podrla realizar obras viales 
mediante el producido del Impuesto a la nafta 
y un gravamen a las propiedades frentlstas de . 
los cllllIllnos, divididas en categorias. 

Era pública su actitud opositora a la unifica
ción de Impuestos, donde la proporción a repar
tir era del 68% para el Estado Nacional y un 32 
para las provincIas. En "El Orden" el edltoriallsta 
-José Luis Torres, casi con seguridad- habia 
escrito sobre el punto: Lo que no puede acep
tarse es la forma y la cuantia pr'!porclonal del 
reparto proyectado.,. En Tucumán, durante 40 
afios, la exacción fiscal nacional... ha extraído 
más de 900 mlN.ones de pesos, sin que en obras 
públicas, en servicios de higiene, escuelas, Obras 
Sanitariasj etc. se haya devuelto 811 pueblo ese 
importe. tW 

'Hubo un último ánimo de Nougués de arre
gla«' el problema con los industriales, con estas 
bases: a) El P.E. presentarla un proyecto de emi
sión de empréstito interno de 12,000,000 de pesos, 
servido con un impuesto al azúcar de 1f2 cen
tavo por kilogramo fabricado, y derogando los 

44 TORRES, clt, p. 55. 
45 "Dentro do poco se sabrá cuán partidariO fui de salVer 8 

esta gobIerno tucúmano", dIce el Ingen/ofo Julfo J. Pafmeyro, en: 
LS, 14-1-1934. 

46 LG, 10-1-1934. 
47 El gobernador de la ProvIncia COn/OBtó la carta del Ingenie

ro PasqulnJ, ('In: Le, 19-1-1934. 
46 LO, 16-1-1934. 
49 Tucumán S'J per/udlca no acogIéndose alas bene"cfoa da fa 

Ley Necfona' df1 Vislfdad. Con /8 eyuda lecltJffll y fos Impuestos 
dIrectos dlspondrfan de 2.000.000, sin firma, en: LG, IS-V-1933. 

50 La unificación de Impuestos fiscales, sin firma, en: "El Or-
dsn", Tucumán. 7-IX-1933. 
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"dos centavos"; b) Los Industriales tomarian 
5.000.000 en titulos de ese empréstito. adelantan
do su importe; e) Abonarian por los azúcares 
1933 un adicional de 1'2 centavo por kilo; d) El 
P.E. parallzaria los juicios y remates. El senador 
nacional Lucio López Peña fue portador de la 
propuesta. pero el sector aZUcarero le manifestó 
que ni entraría a considerarla. 01, tan seguros es
taban de que la caída del gobierno era Inminente. 

y había aún otra razón para que el presidente 
Justo tuviera urgencia por poner las cosas en su 
lugar en Tucumán. Es que alli estaba ocurriendo 
ya la "normallzación"civica. al haber resuelto la 
Unión Oívlca Radical tucumana romper la abs
tención y concurrir a los comicios legislativos 

..... 
El ,eclnto da la Legislatura de Tu<umán, lal comO quedó después de la enlrada da los po/icla. a 
caballo, en la sesión del 23 de mayo de 1934, cuando se votaba el juicio polltko al gobe,nador 

Juan Luis Nougués. 
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Poco después de ser intervenido Nougués, el comisionado nacional, general Ricardo Solá, aparece 
en una comida, flanqueado por los industriales Allredo Guzmán y Ram6n Paz Posse. Junto a este 

último, el ex diputado nacional José Lucas Penna. 

del 4 de marw de 1933. por decisión de un ple
biscito de 25.000 afiliados. casi por unanimidad. :.' 
La UCR también Jugaba -como los estoudlantes. 
como los cañeros, como los industria1es- en con
tra de Juan Luis NougU'és, Hay Que recordar que 
éste se consideraba heredero de la revolución de 
1930, y- que, en los enca'rcelamientos del estado 
de sitio, su policía había arrestado hombres im
portantes del partido. 

,Ello además ~y obvlamente-- de que la UCR 
estaba dirigida también por industriaies azuca
reros como el Ingeniero Manuel García Fernán
dez I propietario dei Ingenio Bella v:tsta) o don 
Ramón Paz Posse (propietario del ingenio San 
Juan). 

Las elecciones de marzo -donde ,se renovaban 
tres diputadOS nacionales y parte de la Legislatura 
fueron un desastre para el Gobierno que sólo 
obtuvo un 12 % de votos, yendo el 88 % restante 
para la UCR. el PDN. el Partido Agrario el Par
tido Soci"Usta y el Partido Socialista indepen
diente :'"'::, A esta altura de los acontecimientos 
el Estado Nacional apret.ó las clavijas. La Corte 
Suprema de Justicia de la Nación pidió ias ac
tuaciones del remate que la ProvincIa estaba por 
hacer -en el juicIo de apremio por ejecución 
de los "dos centavQs"- a la COffi'l)añia Azucarera 
Tucu¡:,tana. re-matE." que se suspendió ,04, 

EL ALZAMIENTO 

No es dE." extraña.r que el ú-Itimo mensaje 06 de 
abril de 1934) del gobernador Juan Lius Nougués 
a la asamblea legislativa, tuviera un tono inquie
tante de condena a los factores de poder econó
mico de la provincia, e hiciera acusaciones direc
tas al gobierno federal, muy raras -en la historia 

de la provincia. y que convierten a ese discurso 
en un documento antológico. 

Recordaba primeramente las circunstancias 
postrevoluclonarlas en que debió hacerse cargo 
del gObierno tucumano. luego de una .erre de in
tervenciones que dejaron como única herencia. 
una situación de descalabro económico y una 
sorda agitación política y socIal promovida por 
quienes pretendían dilatar, en su beneficio, dea .. 
pués de la revolución, las ventajas eventuales que 
la revolución' les asegu,rara. 

Consideraba que Tucumán se hallaba Inmerso 
desde hace años i1eJl un drama político de penosas 
con~ecuencias prácticas": que las leyes electora .. 
les favorecen las maniobras de los vencidos en 
el comicio. ya que estos. por medio de coaliciones 
mlnorlta-rlas, pueden impedir que los vencedores 
concreten las obras a que están obligadOS upor 
determinación de su propio triunfo". Agregaba 
que, desde la Ley Sáenz Peña. el pueblo elige el 
gobierno que le parece. Los sulragantes sabrán 
por qué nunca han queridO elegir un Gobiemo 
de definido tipo conservador, desde el año 1917. 
Pero los conservadores, a~nas expresada la vo
luntad popular, no sin grandes trabajos, se apli
can a anular esa voluntad popular en sus efectos, 
dificultando la acción del gobierno, .. , El proce
dimiento es ya clásico en nuestra Provincia. Si 
el gobierno no se somete". el conocido HconlUc
to de poderes" se produce. y se renueva la tarea 

51 LG, 21./·1934, IndivIdualmente. un mea después. un industrial 
pl'OpU90 ::11m 90luclón. Nadie lo alguló. Clr, AMBROSIO A, NOU· 
GUES. El pleito del gobierno de Tucum6n con la fndustfla, en: LG, 
20-11·1934, 

52 LG, 11 Y 12·1/·1934. 
53 LG, 23·111·1934, 
54 LG, 24·1[1 Y 7-IV·1934, 
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incesante de gestionar el arrasamit':nto de la auto
nomía provincial, persiguiendo ("1 objdlvo de li
quidar a la situación desafec.ta. 

Esos poderes, qUE' cuentan con los medios e'co
nómicos y las influenc.1as mas poderosas llegan 
incluso, para lograr que SE' anulen leyes, a actuar 
recurriendo más tarde, en Ulla \'crdadera apela
ción de las sanciones públicas, ante poderes ex .. 
traños, que no tienen cómo, ni porqué reverlas. 

La alusión al procedlmiE'nto seguido en el caso 
de "los dos centavos" era clara. NouQ'ués denun
ciaba que contra su gobierno se habia ejE'l'C'itado 
"un verdadero asedio, político y cc.onónlico ... una 
conducta política de derrotismo violento y perju
dicial en contra (te los intereses generales", Se· 
ñalaba que desde a11t,e. de. la revolución del 30 
ya se hacian sentir en el presupuesto tucumano 
los déficit que se iba11 acumulando: al sanclonar
.e la ley de E'mpréstltos de 1030 que no pudo 
reallzarse-- se Incluyó una partida de 2,500,000 
pesos para consolidar parte de la deuda a::mmu
lada, Y en 1931, a pesar de existir economías por 
la supresión de la Legislatura y demás, hubo UI1 
déficit superior a 1.500.000 pesos en el ejercicio. 
Al asumir, 1'eiteraba apreciaciones que ya hemo!' 
visto sobre el estado financiero de la provincia. 
Sobre el adelanto solicitado por la intervención 
a los industrIales, con cargo de retención de los 
impuestos que debia percibir el gobierno cons
titucional SUbsiguiente, Nougués comentaba: La 
úUima intervención lo,gró de esta forma salvar 
SIIS necesidades perentorias, poniendo una traba 
a mi gobierno, al gastarse Po,r anH(',ipado la;¡¡ re" 
caudaciones que mi gObierno debia percibir, df 
a~uerdo, a la Ley de Presupuesto, y al dejal' un 
cumulo apreciable de deuda documentada a corto 
plazo, que venía a red,uctr aún más, c,n el hecho. 
los recursos que debían aplicarse a la a,tendón de 
necesidades de mi propia administración. 

Agregaba que los medios necesarios para solu .. 
~!ionar el duro trance financiero le habian sido 
·"slstemátlcamente negados", a pesa!"' de su bue
na voluntad para buscar soluciones uarlnonlosns 
y dignas". 

Con referencia al impuesto de los "dos centa
vos", señalaba que nO podia llamárselo excesivo 
ni confiscatorio, La industria azucarera está en 
una situación. próspera, como lo demuestran los 
balances de fábricas de azú,car, qUE' sin contar con 
l}lo ventaja de moler cañas propias, ano.ian en lo!!.' 
ultimos ejercicios económicos Una utilidq.d supe .. 
rior a un treinta por ciento de, intel'és sobre el 
capital realizado, como es el caso del ingclllo Ma· 
rapa. conta'olado en forma Indirecta por el go,. 
bierno, de la provincia. 

Bahía buscado --decía· vigorizar "In prosperi
dad material y la significaelÓ!n so(',ial de la in· 
dustria". Y se alzaba contra otro tema intocable, 
al decir: El hecho de que haya fabricantes qUl' 
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viven de su pasll'o, que no 89 por cierto redimible 
con utlUdades que, aunque grandes, son 'siempre 
Inferiores a los Intereses de sus deudas, no pue
de eonsiderarse una, cuestión de Estado. Esta si
tuación, si hubiera de, ser considerada por los 
poder •• públicos, uecesltarla liquidarse c u a n t o 
antes, a fin de que la Industria salga de manos 
incapaces de hacer una buena administración, pa
ra caer en otras, que la hagan entrar en un pe
riodo de ellciencla, a fin de que ella, mantenida 
como está por el pueblo que produce y por el 
pueblo que consume, pueda cumplir sus deberes 
para con el Estado. , , 

No es dificil Im"glnar que con estas expresio
nes, el gObernador Nougués c,ruzaba el Rublcon, 
al atreverse nada ,menos que a sostener que las 
fábricas condueldas por manos incapaces, que vl
vlan de su 'pasivo, debla n pasar a otras, más capa
citada •. No es extraflo que la prensa opositora se 
hubiera preguntado, meses atrás: ¿Donde están 
los comunistas! que para el gobierno eran poco, 
menos que de Incuent.s? ¿Dónde están ahora? 
¿Oentro o tuera de la Casa de Gohferno? 5~ 

Se referla luego Nougués a la circunstancia de 
que su afán de hacer cumplir y cabrar el impues
to de "los dos centavos", se habla estrellado en 
medidas de carácter extraordinario, que han ido 
escalando en torma progresiva, desde las insinua
ciones y amenazas veladas del Gobierno de 'a 
Nación -que tueron escuchadas por un error que 
ahora debe reconocer el Gobierno de la Pro,vin
cla y que sólo importaron medidas dilatorias
hasta una resolución de la Exc'ma, Corte Supre· 
ma de Justicia de la Nación, que apresuradamente, 
salJéndoze de la línea inquebranta'ble de conduc
ta seguida d.urante 70 aftos, ha resuelto suspen
der los efectos de una resolución de ia justicia 
ordinaria, en una acción 4e apremio para el cobro 
de un Im.puesto cuya legitimidad no ha sido anu
lada hasta ahora por ningún fa.Llo, y cuyo destino 
es la salvación económica de todo un estado ar
gentino. 

Tras ese enjUiciamiento franco al procedimien
to del Gobierno de la Nación y la Corte Suprema. 
Nougués Inslstla en que el federallllltlo 8e encuen
tra seriamente 8'menazado por continuos avances 
del. poder. central, que si vacila para tomar me
didas que lo anulen del todo -empellado en man
tener .n lo ficticio un sistema casi abolido en la 
realidad- no cesa en hacer notar su extrafi.a 
gravitación sobre las a.utonomias provincla~es, In· 
mlscuyéndose hasta en pequellOll detalles admi
nistrativos, y esforzándose por provocar situacio
nes eontrapuestas a las establecidas en leyes san
cionada. y promulgadas por poder •• que han obra
do en ejerciCiO de atribuciones constitucionales, 
que resulbtn asi suprimidas e-n el hecho. 

Sobre la Ley de Vialidad, declaraba que el go
bierno habla considerado prudente no adherirse, 
porque significaba un nuevo avance contra el fe
deralismo. Nuestra provincia ha sido una de las 
pocas que ha mantenido, su autonomía en el país, 
en lo que se refiere a Irrigación y Vialidad, y su
fre' como muchas otras, el injusto tribl1tarismo 
que impone el régimen de Obras Sanitarias en vi
gencla .. , Es con el propósito de limitar SlllJ per
nJciosos efectos, que mi gobierno ha al~elerado la 
construcción de servicios de aguas potabJes en nu
merosos pueblOS de la campafia. Las ventajas 
aseguradas a la provincia por una Junta Nacio
nal de Vialidad en la que :TuCUllHin no se encuen
tra representada, no son, ,por cierto, ni 10 podrían 
ser en ningún caso, suficientes para autorizar una 
vez m.ás el sacrificio de un concepto que debe 
mantenerse a toda costa, mientras ~lva ~n ~el es
piritu y en la leha de nuestra const.tuclon 1141, 

I 
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La último aparlclon pública de Juan Luis Nou-
9ués, en /a campaño e/eclorol de 1957. Est6 

pronunciando un discurJo. 

EL REVENTON 

Facil .resulta imaginar el revuelo que la exposi
ción de Nougués suscitó en el Partido Demócrata 
Nacional, quien telegrafió al presidente. Justo de 
inmediato, denunciandO esas declaraClones "de 
extrema gravedad, cOmo que constituyen una des
embozada' instig'ación al levantamiento contra las 
autoridades de la Nación". No era ese el parecer 
del senador nacional José Nicolás Matienzo, quien 
remitió a Nougués el mensaje del gobernador Adol
fo Alsina, de 1868 para que 10 comparara con el 
que acababa de pronunciar, "Los separan -decía 
Matienzo- 66 años, pero los acercan el mismo eS
píritu autonomista, lu misma fe republicana y la 
misma altivez cívica, " No ha estado usted, pues. 
en mala compañía" t", Sin emabrgo, el senador 
votaría luego por la intervención. 

Con todo esto, Nougués estaba sen ten ciado. 
En realidad, según Torres, lo estaba desde que 
rechazó el arreglo de palmeyro en Buenos Aire~ 
Se había conseguido -comprando, dice Torres, y 
pagando "muy barato" a dos diputadOS de la 
Bandera Blanca- los dos ten'Jos de votos nece
sarios. Dara iniciar el juicio politico a Nougués, 
El 25 de abril de 1934 empezó la sesión especial 
donde debía tratarse dicho juicio. Pocos semanas 
después, el Senado de la ProvIncia, tras el dicta
rnfm de la Comisión Investigadora de los Actos del 
Poder EjecutIvo, decidia anular los acuerdos de 

mInistros, anular el impuesto al azúcar ueviden .. 
temente excesivo" y contratar un empréstito par.a 
salvar la situación provincial, además de un pro
grama de austeridad, etcétera. 

En la sesión del 23 de mayo de 1934, cuando 
los diputados, por 21 votos contra 1 decldlan sus
pender al gobernador, se produjo un descomunal 
incidente. Sin desmontar de sus cabalgaduras, 
JInetes de la policía provincial entraron en el 
recinto y la emprendieron a garrotazos con los 
legisladores, mientras volaban bancas y escrito
rios y los bomberos dlrlgian contra los repre
sentantes del pueblo el chorro de sus mangue
ras. En la Cámara de Diputados de la Nación, 
el ingeniero Juan Simón Padrés describiría as! el 
momento: "Todos los señores diputado. han leí
do en la prensa la magnitud del a.tropello, pero 
en brevísimas palabras quiero recordar lo que ha 
representado para los legisladores que estaban 
cumpliendo un mandato popu,lar. Cuando en la 
Cámara, con las puertas cerradas por orden de 
su presidente, sentíamos golpear los cascos de 
la cabaUería policial, en la calle frente a la Le~ 
gislatura; cuando el camión de Bomberos atro
pella y a topetazos cOmo catapulta pretende de
rribar la puerta con cerrojos, que en verdad no 
fueron hechos para aventuras de] Far West; 
cuando cede la puerta, palanqueada con los fu
siles de su fuerza armada, la avalancha del es .. 
cuadrón dentro del recinto, entre las propias ban ... 
caS, los caballos encabritados en lugar cerrado, 
los gritos de los legisladores y barra; todo Tu
cumán representado allí en sus fuerzas vivas, co
mercio, banca, industria, pueblo, opinión ( ... ,) 
nosotros presenciando como legisladores el lnau .. 
dlto atropello de ver entre las bancas las b~s
tias, entremezclados hombres y grItos, balas y 
muebles" .. ,:~s 

Lógicamente, ese acto fue el definitivo. Dos dias 
más tarde, el Poder Ejecutivo Nacional enviaba 
al Congreso la documentación del caso tucumano, 
y Dlpntados aprobó el 30 de mayo la ley de In
tervención, que recIbió sanción del Senado el 2 
de junio de 1934. El presidente Justo la promulgó 
tres dias más tarde, con el número 1-1.836 01'. El 
9 de junio de 1934 todo quedaba terminado, al 
asumir las funciones de comisionado federal el 
general Ricardo Solá. Hubo un momento de ten
sión en la ceremonia respectiva, en el Salón Blan
co. Después de leido el decreto, Juan Luis Nou
gués, que había guardado silencio, dijo en alta 
voz: "Hasta los condenados a muerte tienen de ... 
recbo a decir sU última palltbra. Me va a permitir 
doctor Terán"." y en ese punto el ministro de 
la Intervención, doctor Jorge M. Terán, asió el 
brazo de Nougues y le dijo al oído: "Usted lile 
ha dado su palabra, Juan Luis, de que no va a 
haber incidentes". Entonces Nougués se calló y 
se retiró del Salón.11O 

DES PUES 
Un mes antes de dejar Juan Luis Nougués el 

gobierno, su hermano Isa~as entraba !l la Le .. 
gislatura. Desde entonces, el lo acompanaria con 
desbordante entusiasmo en la etapa posterior. 
Pero ya nO soplaban los mismos vientos para la 

55 LG, 23-VII.1933. 
56 PROVINCIA DE TUCUMAN, Mensaje de' Excmo. Gobt"n.dor 

de la Provine/a de Tucumim Ort. Juan LuIs Nougués 8 la Honorable 
Logls/atuf/J . Abril 16 de 1934. (Tucuman, 1934, a/1). 

51 TORRES, cll. P. 55. 6 IT 
SS J. SIMON PADROS, En 16 Camara Nacional 1932·193 UQU· 

man, 1936). p. 566. 
59 Clr. MAXIMO J. BUrTA, InrUfVflnciOnftS federale$ 18t53·1943, 

en: REPUBLlCA ARGENTINA, COMISION DE ~TUDlOS CONSTI
TUCIONALC:S, MataflIJles para lB rolorma constitucional· VI . In
tOfVel1clón ledo/al (6s. As., 1957). p. 233-34 Y 354. 

60 LG. 10.v1.1934, y entrevista :JI doctor Jorge M, Teran, Tu
cumán. 1969. 
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~U4N LV.IS NOVIViS 
LI BINDIRI BLINCI 
Bandera Blanca. Dos veces más, Juan Luis Nou
gué. se postuló para la rntendencla Municipal, 
y fue sucesivamente derrotado por Roque Raúl 
Aragón (1936) y José Lozano Muñoz (1939), am
bos radicales. Entonces se retiró de la política. 
rsaias, en cambIo, pudo hacer una buena elec
ción en 1943 y ganar la jefatura municipal para 
.la Bandera Blanca, aunque no por mucho tiem
po. La revolución de ese año, si por un fato lo 
respetó -sustituyendo su calidad de intendente 
por la de interventor- flnalmente lo desaloja
rla. Después, 01 advenimiento desbordante de la 
nueva fuerza politiea, el peronismo, barrerla con 
las posibilidades de la Bandera Blanca, a pesar 
de que el partldo de Juan Luis Nougues no entró 
en la Unión Democrática. Su caudal quedó re
ducido sólo a la .posibilldad de algunas diputa
ciones provinciales y concejalías, si exceptuamos 
las bancas de diputado nacional 1960-62 y 1963-
66 que obtuvo Isaías. 

'EI patrimonio de Jllan Luis -que fuera Im
portante- se habia esfUmado en las batallas de 
la política. Sólo le quedaba la flnca "El Graml
llal", en el departamento Anta, de Salta. Esa 
atención -un viaje constante, pues vivia en su 
ciudad natal- lo Ocupó los últimos años. En 
1957, el partido le pidIó que volviera al ruedo. 

-Con fecha de 3 de noviembre contestó que ha
bia tenido que concentrarse profundamente para 
poder dar un paso tan Importante después de un 
a,tejamiento de tantos años. Hecho un análisis de 
la situación política. social y económica porw 
que atraviesa el pais -agregaba- un deber 1m· 
perJoBo de conciencia. me impulsa en el sentido 
de. no permanecer egoísta y cómodamente en el 
simple papel de observador \ o comentarista, al 
margen de la lucha que se libra en todos los sec· 
tores.m 

Volvió, pues, por breve tiempo. El partidO le
vantó su candidatura a gobernador ese año, en 
el comicio donde el abogado oCelestlno Gelsi 
(UCRIl se adjudiCÓ la victoría. Para esa campa
ña fueron sus últimas apariciones públicas. Dis
cursos de barricada donde, en algún momento y 
venciendo los años, vibraba el tmpetu del gran 
luchador de treinta años atrás. 

Habitaba en un pequeño departamento de pri
mer piso, en la esquina de las calles Salta y San 
Juan. La vivienda, amueblada con espantosa mo· 
destia, daba una Idea de la pobreza de su Inqul
Uno. Un dia, una veCina oyó la voz de Juan Luis, 
que sonaba tenue, queJó,ndose. Isalas -que lo Iba 
a ver todo.c; los dias--- salió corriendo de su casa 
y logró entrar al departamento de su hermano sal. 
tando por 'los balcones. Juan 'Luis Nougués es· 
taba en el suelo, tumbado por un ataque cere
bral. Lo llevaron de urgencia al sanatorio de la 
calle 25 de mayo al 500, pero poco fue lo que 
pudieron hacer los médicos, y el lO de marzo 
de 1960 se detenia para siempre su impetuoso co
razón. 

A pesar de que Isaias Nougués era su más fu~ 
rlbundo opositor, el gobernador Gelsl decretó, 
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La última f'lto de Juan Luis Nougué •. 

lealmente, honores oficiales para su hermano· 
Juan Luis. Su féretro tue velado en el Salón Blan
co: asi volvió a entrar a la Casa de Gobierno 
que habla dejado, Intervenido, esa fria mañana 
de juniO de 1934. Una acongojada multitud lo des
pidió en el Cementerio del Oeste, donde hoy una 
minúscula plaquita de bronce 10 recuerda. 

Los años pasan y la memoria de los pueblos 
es sabidamente frágil. Con todo, el nombre de 
Juan Luis Nougués tiene hasta hoy, para los tu
cumanos, algo de legendario. Combatiendo Y 
combatido atractivo hasta por la gota de locura 
que lo hiciera lanzarse contra el sistema y sus 
reglas, el jefe de la Bandera Blanca, el joven re
belde de la "década infame" queda en el recuer
do popular por sus grandes obras. Aquellas donde 
valoro al ser humano Y se indignó por la 1nju8·
tlcia: cuando eligió, sin vacilar, estar junto al 
pueblo y en paz con su conciencia, aunque re
ven tara todo • 

61 FOlocopl1!l 00 mi podQt, laeilltadB por Isalall J. Nougués. 
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PABLO GUILLEN, ULTIMO GOBERNA
DOR ESPAfilOL DE LAS MALVINAS, 
OCUPA SU PUESTO POCO ANTES 

DE LA REVOLUCION DE MAYO 

Poco antes de la Revolución de Mayo, el 14 de 
enero de 1810, el gobernador españOl de las Islas 
Malvlnas, Pablo Ou1llén, designado en sustitu
ción del anterior, Oervaslo Bordas, se hizo cargo 
de su puesto. Un historiador anota asl, brevemen
te, la blografia de este funcionario: "Marino. Na
cido en Espaila, siguió la carrera naval. Pertene
ció al Departamento Marltimo de El Ferrol, en 
1808. y fue piloto del de Cartagena. Vino a Mon
tevideo a mediados de 1809, a bordo de la fragata 
«Proserplna', al mancio del capitán de navlo José 
M. Salazar, y alll fue nombrado comandante de la 
zurnaca .Carlota'. Designado gobernador de las 
Islas Malvlnas, marchó a ellas, siendo recibido por 
el gobernador saliente, don Oervaslo Bordas. JtJró 
en nombre de Fernando VII, el 14 de enero de 
1810, en una ceremonia realizada cOn pompa. En 
ese medio Inhóspito, se dedicó a efectuar Inspec
ciones en las Islas para prevenir la pesca y la 
caza Ilegal' de lobos marinos, cuidar el ganado, 
vigilar la disciplina de la gente, y fabricó once 
pipas de aceite de dicho cetáceo. La Revolución 
de Mayo trajo la escisión entre Buenos Aires y 
Montevideo, planteando las autoridades navales 
de esta última la necesidad de evacuar las Islas 
Malvlnas, lo que se 'e hizo saber a Oulllén. Dis
puesto su regreso, se construyó una placa de plo
mo. que se colocó en el campanario de la Real 
Cap1lla de Malvlnas con la siguiente Inscripción: 
«Esta Isla con sus puertos, edlflclos, dependencias 
y cuanto contiene pertenece a la soberanla del 
Sor. Fernando VII. Rey de Espaila y sus Indias, 
Soledad de Malvlnas, 7 de febrero de 1811, siendo 
gobernador Pablo Oulllén>. Para mayor constan
cia, se labró un acta que fue firmada el 13 de 
febrero, por el gobernador, el capellán y vicario 
de las Islas, don Juan Canosa, y el marino Manuel 
Moreno, que habla viajado a bordo del bergantin 
«Oálvez» a Informar del retorno. Terminada la 
tarea del cierre de edificios. y aprovisionada con 
los materiales existentes en aquélla, partieron am'
bas na ves, pero poco después de salir fueron sor
prendidos por un fuerte temporal, y perdieron 
contacto. Cada uno siguió navegando por su cuen
ta, hasta que arribó la «Carlota. de Ou1llél' a 
Montevideo, el 7 de marzo, y la de Moreno. el 11 
de marzo de 1811. Ambos fueron ascendidos a 
alféreces de fragata en dicho año. Oulllén per
maneció en el apostadero de Montevideo, coman
dando su zumaca, hasta que en 1812 realizó una 
comisión aRio Orande, en el Brasil. A mediados 
de 1813 fue enviado a Carmen de Patagones para 
relevar al bergantin .·Belén>, salvándose de par
t1clpar en la campaña naval de 1814, entre Brown 
y los realistas de Montevideo. Regresó a la ve
cina orlJla comandando la zumaca .Carlota> en 
ese año, y los patriotas Intentaron apresarla, 
pero Ou1llén consiguió convencerlos o burlarlos. 
logrando zarpar hasta Rio de Janelro, y desde 
alli le puso al frágil velero proa a Cádiz, donde 

'se encontraba en 1815. Posteriormente, en 1818, 
figuró en el escalafón de <Oficiales Oenerales>, 
prosiguiendo 8U carrera naval. Fue el último go
bernador españOl en las Malvlnas". 



TOMAS GODOY CRUZ: DIPUTADO AL CONGRESO DE TUCUMAN Y PROSPE
RO INDUSTRIAL. LA DIFUSION DEL GUSANO DE SEDA. UN NOBLE GESTO 

DEL FRAILE ALDAO. 

De Tomás Godoy Cruz, se conoce sumariamente 
que fue diputado por Mendoza al CongresQ de Tu
cumán (18161.Pero no son tan divulgados sus mé
ritos de verdadero pionero Industrial. Resumiendo 
escritos de otros autores j Vicente Cutolo, en su 
Nuevo Dicolonarlo Biográfico Argentino {tomo 
IrIl, reseila asl esta labor: "En el ex1lto (en Chile) 
se dedicó a la enseilanza, para atender a la sub
sistencia, en el famoso colegio dirigido por el men
docino José Zapata, en Santiago; y en 1839, pu
blicó su Curso Elemental de aeografía Moderna, 
de cuya materia fue profesor. Industrlalllustrado, 
se entregó Iguaimente a los trabajos de minería 
en Uspallata y en Coplapó, zona de grandes ri
quezas. Debido a que no prosperó, especializóse e11 
la cría de gusanos de seda, de los que esperaba ob
tener grandes benendos para el adelanto del pais. 
En 1838 dio a luz un folleto: Manual para la cría 
del gusano de seda y de la cochinilla, que distribu
yó profusamente en Mendoza. Lo mismo hizo con 
la planta <Morera MUlticaul1s», alimento preferido 
del gusano de seda, cuya semma trató de obtener 
y difundir. Domingo Faustino Sarmiento se refirió 
en su obra a sus condiciones sobresalientes como 
industrial, y dice que mandaba a Europa «nuestras 
sedas que cosechaba, haciéndose conocedor prác
tico de sus defectos y perfecciones, aprendiendo y 
enseilando a hilar. Los frutos ele esta grande y pa
triótica obra han correspondido a las esperanzas 
del noble artlflce>. Por espacio de muchos ailos vi
vió en Chile, relacionado con sus hombres más 
eminentes y con los expatriados de la Argentina. 
En 1841, formó parte de la <Comisión Argentina», 
presidida por el general Las Heras, destinada a 
prestar ayuda a los emigrados ... El Interés que 
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El nombr, "0 Coghlan, que lleva un banlo d. Buenos Alrll. hanra el ingeniero Juan 
Coghlan, nacido en Irlanda, en 1824. Coghlan llegó • Bu.nol Al,.. en 1855, proyectó 
onlubaml.nlotl para la Municipalidad, y u"' puolto en l. de .. mbocadur. del Riachuelo 
(1859). Hizo ,.Iudlo. lobro t. navegación dol ,10 Salado dol NOrle, y proyoctó 1 .. prl. 
m .... 1 ... laI8010n •• de aguas corriente. (1868). Fu. lécnlco do lo. , • .,00.,,110. brH6nlcoo 
y pre.ldenl. !lel ex Ferrocarril del Sud (hoV Roca). Cuando Adolfo AI.ln. o,.rcló la go
be,noclón do la provincia d. Bueno. Aires, encomendó a Coghl.n 01 ,allVamlenlo y plan 
.lIlm6trlco d. la hoy Capital Fedoral. Elle acllvo Ingonlero y dlreolor de obr .. pública. 
mu,ló en Lonllr •• , 01 14 de .etlembr. d. 1890. 

prestó a la Incipiente Industria Je hizo alcanzar 
una enorme pl'o"perldad, pues de los telares salie
ron numerosos ponchos, telas parll trajes, guantes, 
medias, trazadas y otras prendas de uso domés
tico, que se vendlan en toda la Repúbllca, como en 
los paises vecinos de Ohlle y BoliVia. En este últi· 
mo pais, el general BaJllvián trató de Introducir la 
Industria se1"lcola, y debido al éxito del Manual de 
Oodoy Cru~, lo hizo reimprimir en La Paz, en 1846, 
para distribuirlo gratuitamente entre los agricul
tores. Fue tan Importante el desarrollo de esta 
industria, que consiguió despertar en el ¡eneral
tralle José Féll~IAldao verdadero Ipterés, y conven-

cido de su utllldad y ventajas, le prestó su coope
ración. Mandó entonces lli>mar de Chlle a Godoy 
Cruz, por quien antes no I>abla tenido slmpatlas, 
debido a que habla expulsaelo de Mendoza, en 1821, 
a BUS hermana. Tom{¡s y Ffanclllco Aldao, cómpli
ces de Carrera. Aldao dispuso además que le tue
ran devueltos lodos los bienes conflacada. trece 
allos antes por Qulroga. En los postreros años de 
Su vida, Oodoy Cruz se aprestaba a hacer expe
riencias para el cultivo de la planta de té, por con
siderar que el clima mendoclnQ era también pro
picio." 

El- PORTEAISMO EN MENDOZA. CONSECUENCIAS DE PAVON (1861) 

Por Intermedio de su FacuIta¡l ¡le Fllosofla y 
Letras, la Unlverslelad Nacional de Cuyo viene 
publicando Interesantes trabajos de seminario 
entre los que se cuentan el grueso volumen titu
lado ael"'rcuslones de Pavón en Mendoza a tra
vés del periodismo (1861-1863), trabajos realiza
dos bajo la dirección del profesor Dr. Pedro San
ta. Martinez C. El extenso trabajo del director 
del seminllrlo titulado "'El mlaterlo de Pavón y 
sus efecto. nacionales", puntulIUza el entendi
miento entre Mitre y Urqulza y atribuye a éste 
la defección qlle posiblemente ocasionó su muer
te. "Mitre -·qlle estaba derrotado (dice el autoIiJ-· 
huyó del campo de- batalla después de destruir 
las mur¡lclQnes y enterrar la. cañOnes que no pu
do arrllstrar para Impedir que cayeran en ma
nos del er¡emlgo .• EI O,eneral Mitre -Intormaba 
a su Qoblerno el representante Inglés Edward 
Thornton- se retiró a san Nicolás dejando su 
artll1erla en el campo de batalla, Estaba listo 
para-embarcarse Con destino a Buenos Aires, cuan
do le avla~ron que los confederada. abandonaban 
.1 campo de b~talla y él se convertla en vencedor. 
Inexplicablemente, ,Urquiza se retiró en el momen_ 
to que su ejérCito habla carglldo con éxito y 
sólo esperaba sus órdenes para concluir con el 
resto de las tropas portelías. Iba como un per
sonaje Indiferente al desarrollo ele los sucesos, 
sin atender a los partes exitosos que le enviaban 
sus subalternos ni cpntestar a las preguntas o 
sllgerencla& que le haclan sus sorprendidos a~u
dan tes. A los -pedidos para regresar -escribe el 
embajador Inglés- respondió que era Inútil y que 
él no deseaba volvel'." 

El enviado trancés, Le!evre ele Bécour, Infor
ma a París: 4('El General Urqul~a se encontraba 
enfermo, y ciertamente hacia esta guerra a dis
gusto ... abandonó prect~'It.AdAmpnt.p pl ....campo 
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de batalla .. _ Ninguna noticia se tenia del Oe- , 
neral Urquiza, ~ no se tuvieron hasta el 21, en que 
se supo con estupefacción ,.peral que había pa
slldo a la orilla Izquierda del Paraná, que se en
contraba en Diamante y que so retiraba a San 
José, enfermo. diSJ'lIstado, comprometiéndose a 
hacer la paz. :La verdad era que Urqulza estaba 
espiritualmente ganado por el enemigo. Por con
siguiente, el ejército que manclaba -expresión 
militar del viejo partlclo tederal- actuaba anar
quizado y acéfalo.' Urqul~a -agrega el Dr. Pe
dro Santos Martinez C. en su estudlo-concu
rrló a la batalla comprometido con Mitre y do
minado por un sentimiento de despecho oontra 
Derqu!. Presa de eSIl decepción decidió abando
nar la causa de la Contederaclón y dejar librada 
la suerte de sus hombres a la voluntad de los po
litlcos portefios. Segun el testimonio ya citado 
del ministro francés, al retirarse del campo de 
batalla, había declarado "que la guerra Impia 
era Inútil y sin esperanza, dejando la responsa
blUdad y el tardo a quien quisiera tomarlos. En 
cuanto a sus entrerriana., él los ponla o los pon
dria a la dlaposlclón del Ooblerno". Urqulza pa
rece haber Ido a la batalla de Pavón con el con
vencimiento de que algunos ele sus oficiales del 
estado mayor lo traicionaban, y aún se proyec
taba asesinarlo. En otro trabajo, el autor opina: 
"Masonerla, cartas olvidados, enemistad, tradi
ción y soborno, complot d~ asesinato: todo puede 
creerse menos el motivo que Invocó Urqulza para 
abandonar a sus hombres en Pavón: que se re
tiró del combate, porque .cuanto más sangrienta 
ha sido la batalla, tanto más ha trabajado mi 
ánimo y ha despedazado mI corazón~"... flOon 
sus concesiones -acusa gravemente el autor del 
trabajo- Urqulza se constituyó en el Instrumento 
f!oHcae ~o;; Quenos Alfes para Uquldar a. la Confe- i', 



deraclón y evitar la' posible resistencia del Inte
rior. Consintió todo cuanto se le Impuso. a con
dición de que le dejaran el gobierno de Entre 
RiOll. Quedó reducido a esta provincia con la 
obligación de no Intervenir ni prestar apoyo a 
ningún movimiento del Interior, Por otra parte. 
siendo Urqulza el más importante ganadero. In-

I dustrlal y comerciante. no podla romper ni rebe
I~rse contra los Intereses de la Oligarquía potte
!la y su régimen de comercio libre. Porque si éstos 
le cortaban el trá.nslto por los rlos Paraná y Uru-

guay provocarian la ruina económica de Entre 
Ríos. y. por lo tanto, del propio m:qulza". 

El polémiCO pero fundado articulo del prOfe
SOr Bantos Martlnez C. es de los que merecen aten
ción. No ha faltado quien -como Antonio CuyA¡¡ 
y Sampere- atribuyan la lucha entre Rosas y 
Urqulza a Intereses de fondo predominantemente 
saladerlsta: los saladerOll porteilos dé Rosas en 
pugna con los saladeros entrerrianos de Urqu1za 
en la pretensión exclusiva por el mercado exterior 
del Clharque, el tasajo, el sebo, .. 

LA MODA FEMENINA EN LA ARGENTINA EN 1926: VESTIDOS LARGOS Y AN· 
GOSTOS. LA MANGA "OBISPO", FRUNCIDA EN LOS PUAOS, EL TRAJE 

"SMOCKING", 

El Almanaque del Mensajero, de Buenos Aires. 
en su ,número correspondiente al ailo 1927, pro
porciona la siguiente noticia sobre la moda 611 
nu~stro Pata, en.el año anterior, con el título de 
"La moda femenina en 1926". 

"En las modas de 1936, la silueta en general tue 
más femenina y la holgura móvil ha sido una 
de sus caracteristlcas principales. Los vestidos 
aparentamente angostos si la que los llevaba es
taba en reposo, adqulr1an flexibilidad y amplitud 
con la marcha. AjUstándose al busto se ensancha
ron Interiormente por medio de 'panneaux., <go
deta. pliegues y acampanados. Los drapeados 
también se emplearon para darles vuelo. Los plie
gues fruncido¡¡, «nidos de abeja., se hicieron en 
forma de V y se emplearon principalmente para 
unir los <'pannea!IX. al cuerpo del vestido, casi 
todo¡¡ los agre¡ados tlotantes se han hecho con 
tablelldos 1\ m'-'lulna: anehos, finos y de tanta
sla; Los «godeta. tuvieron un momento de auge, 
luego 5e han usado con mayor discreción colocán
dolos generl'lmente en 1011 cOIItados de los trajes. 
El acampanado o forma circular de las faldas go
Zó de mucha aceptación y se empleó durante gran 
parte del año elt la confección de to!la clase de 
trajes de telas gruesas y livianas. Algunos vesti
dos se han adornado con volados al blés o plisa
dos qUe se oolool'ron en la parte delantera, co
múnmente tres superpuestos, o se dejaban ver 
como Incrustaciones de mayor a menor en los cos
tados y adelaltte en varIos grupos. Los ruedos de 
algunos trajea se cortaron en plcOll y otros en 
ondas, y se ribetearon con un blés. 

Grandes InIlovaolones se vieron en la confec
ción de las mangas que en algunos trajes eran 
lo únlc,o adornado. Para muchos vestidos se hi
cieron largas y ajustadas: a veces eran de estilo 
Obispo. pero menos amplias y fruncidas en los 

puños, terminadas, en la mayoria de los casos, 
con una vuelta de tela. En los vestidos con «jabot. 
plegado, de seda o de encaje, las mangas !leva
ban un acampanado que partiendo a unos quin
ce centímetros del hombro, se agarraban en la 
muileca; esta amplitud tenía, generalmente, al-' 
gún encaje o bordado. Los trajes que careclan 
de mangas se hicieron bien justos al hombro o 
con una pequeila manga que terminaba debajo 
de éste. 

La linea del talle ha sido aparentemente nor
mal. Se insinuó a veces por una curva que se 
deslizaba hacia arriba en el delantero, siendo más 
baja en la parte de atrás. Los cinturones o algún 
adorno que los denote han vuelto a verse. 

Los escotes se han hecho más pequeilos enfor
Ola de V, cuadrados y redondos, se adornaron 
delicadamente con encaje o pequeños abullona
dos. Alrededor del cuello se llevaba una banda 
o corbata anudada a un lado. En casi todos los 
trajes de diario, de calle o para sports, se usaron 
cuellos dado vuelta en la base de la garganta, 
adornados con un moño o lazo. En los blusones 
se J¡lcleron cuellos altos abotonadós atrás, y al
gunas veces sustituidos por angostas e"harpes que 
se anudaban en la espalda. 

Los colores más en boga para los trajes de no
che tueron el gUcina combinado con piedras de 
amlltlsta: el verde chartreuse con topacio, el vio· 
letl'. de Parma con acero, Y el rosa pálidO y el 
blanco con cristal. lIlstas comblnaelones demues
tran la preferencia por los bordados entonando. 
En la misma forma se emplearon los encajes. El 
satén negro se adornó con encajes dorados. Se 
puede decir que los colores vivos y el oro y la plata 
han tenido gran aceptación. 

Muchos trajes de media estación se hicieron 
con chaqueta cruzada sin cinturón; cuando lo 
tenian era angosto. Se usó bastante lachaquetll. ' 
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HISTORIAS DE BOLSILLO 
El cacique ranquel Rond.... fue muerto a tralolón en Ma .. llé, en 1835, por orden 

de Calfucuré. 

El Colegio del Plata -llamado pOlterlormente Academia Brllinlc&- fue fundado an 
Buenoa Aire., en 1880, por .1 Ingenlaro Edgar C. Courtaux, gaógrafo vlalero, poliglota, 
fallecido en 's Capllal Federal, .1 15 de setlembr. de 1922. El Ingonlero Courtaux rue 
un notabla blbllólllo, pOleedor de una vallo.. colección de clblcoa I.tlnoa an primer. 
ediciones. Eataba caeado con doll. Erellla Pellegrlnl. . 

• • • 
La e.crllor. y tradlclonalls'a Ada Maria Ellleln nació en Buenos .Alras, al 22 de le

brero da 1880. Entre su. obr .... cuentan Leyendas argentinas, Por campos históricos, 
Palsales cordllleranos y Del pasado. Tuvo amlllad con el perito Francllco P. Moreno y 
recibió Inter .. sntea Informaciones lobr. co.tumbr .. Indlg .. ae d. lablol del Indio Abal 
Currlhulnca. 

abierta. Estas se hicieron con el corte Intrincado 
que caracterizó el de algunos abrigos; pero sin que 
por eso perdieran su aspecto de senclllez. Eran 
de telas lLsas de un tono y se llevaban con ves
tidos a cuadros o de fan tasia. 

El traje smooklng constituYó una de las nove
dades del afio, se vio un modelo tiplco hecho de 
raso negro sobre una falda plLsada. El chaleco 
muy trabajado, era de otomán. En muchos ca
sos se vieron vestidos con un pequefio chaleco 
en forma de U, generalmente de seda blanca, sua
ve, plegada., rematado en la parte superior con 
una tira recta en vez de cuello, la que concluia 
con dos puntas colgantes. 

Las casacas. y blusones se usaban en los trajes 
seneUlos y en los de noche. Se confeccionaron 
en <georgette. con bordados y lazos, c.on aplica
ciones de telas metálicas, dLspuestas en dibujos 
horizontales o verticales. otros se hicieron en 
terciopelo muY fiexlblecon adornos de encaje en 
los pufios y <jabot>. Para los .tallleurs. se usa
ron blusas blancas con toques de color o con teJa 
que entonara. . 

En los tapados se emplearon pieles, desde I/l.s 
más suntuosas hasta las más comunes; pero poco 
a poco se fue evolucionando Y se confeccionaron 
algunos muy elegantes con cuello y puños lisos 
de la misma tela. Muchos de los que llevaban 
pelerlna se hicieron en telas oscuras, terciopelo, 
kashá, gab8,rdlna Impermeable, covercoat, paño. 
La forma de la pelarlna amplia se conseguía por 
medio de «godets. o con recortes triangulares. 
Casi en todos los modelos de tapadas se ha se
guidO la linea de amplitud de los trajes y hasta 
los que llevaban mucha piel en el ruedo tenian 
uno o más pliegues en los costados. Algunos con 
gran cuello en forma de chal. En otros los cuellos 
estaban formados por piel de zorro con cabeza 
y cola, tenlan en el borde Inferior una tira an
cha de la misma clase de piel, y mangas que se 
ensanchaban en el antebrazo y terminaban con 

. un puño angosto. En los de corte estilo raglan 
de costura del hombro se prolongaba hasta mitad 
del antebrazo uniéndose luag;. con el resto de la 
manga. Los tapadas de satén o el taffetas se fo
rraron con telas de color del traje con que se 
llevaban, casi siempre en un tono más claro; de 
lo contrario el forro era de creppe de Ohlna o 
«george~t~ negro. La falta de mangas en los 
abrigos ha sido una de las notas nuevas; varios 
de estos modelos se hicieron éstllo capa, con frun
ces en la espalda o alrededor y se llevaron con 
vestidos con mangas largas de tela y tono co

. rrespondlente. Los tapados de noche se hicieron 
muY suntuosos de «lamé. y de taf,fetascon en-
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caje dorado. En los de seda se ha usado el acol
chado como forro. T",mblén se confeccionaron can 
flecos cosidos en la tela, formando diagonales su
perpu estas. Para estos abrigos se empleó taffe
tas muy fina y flexible, denominada «taffetas 
dlamanb; tejidos unidos y de colores suaves; «la
més. con pequeños diseños que producian efec
tos brillantes, y también telas can fiares y péJja
ros cuyos vLstosos colores haclan recordar los 
mantones. Algunas capas para de noche se hicie
ron en terCiopelo con cortes trlangulares, plega
dos hasta cierta altura que les daban la forma 
de .gadets. caracterlstlca.. El cuello de estas ca
pas era de mudho género fruncido. Además de 
las telas, que hemos mencionado, se emplearon 
también las telas Imitación piel de leopardo, el 
.lapln rasé>, la frlsla, la crepalga, el reps, las di
versas clases de tweeds. MuclJ.os abrigos de seda 
llevaban aplicaciones de cintas plegados con las 
que se formaban bonitos dlb\ljos. 

En los sombreros de Invierno y de verano han 
prenomlnado las formas pequetlas. Se hizo lo po
sible por Introducir variaciones en los modelOS; al
gunos se hicieron pespunteadas y otra de las no
vedades la constltuia una especie de ",colohonado 
sobre cordón. Se formaron también con decanas 
de piezas de fieltro en dLstln tos tonos de marrón 
o de algún otro color, unidos cuidadosamente en 
forma de mosaico. Muchos modelos pequeños eran 
de terciopelo, fieltro o de fieltro satinado, al tac
to como el terciopelo; pero más liviano que el 
.taupe •. Las copas de estos modelos eran redon
das, algo cuadradas y hasta perfectamente cua
dradas. Los de copa redonda llevaban el ala do
blada hacia arriba en el frente, prendida a la copa 
con una plaqueta de metal de dibujO cublstlco. 
Los de copa cuadrada llevaban alas pequeñas, li
sas y con la plaqueta colocada cerca de la copa, 
sosteniendo una pequeña escobilla de plumas. 
También se hicieron turbantes y tocas de cuero 
de borrego afeitado, de tonos diferentes, forman
do un dibujO cubista. Algunos sombreros de re
gular tamaño llevaban copas drapeadas y alas 
Irregularmente dobladas hacla arriba, adelañte, 
en los costados o en la parte de atrás. Traba
jados por todos lados can pespunteados, frunci
dos o bordados. Los colores para s"mjlreros eran: 
negro, marrón, ladrillo, vibleta o cualqUier color 
que conviniera a la persona o hiciera juego con el 
vestido. Durante la primavera y verano predomi
naron los colores vivos; pero tratando en lo po· 
slble de que armonizaran con el color del tra,' 
o de los adornos de éste. En los sombreros c· 
paja «plcot>, SBn8'ha, vlsca, perlé y crin se hicie
ron también algunos con alas anohas." 



, 

El. NUEVO PUEBLO DE TAPALQUe. AVANCE DE LA FRONTERA EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1855) 

Tapalqué se denominó origi
nariamente Tapa\quón, o, por lo 
menos éata es la denominación 
que p';'reée más ajuatada a la 
toponimia original. Con fecha 
10 de marzo de 1855, elgober-
nador de la provincia de Bue
nos Airea, Pastor Obligado .. en 
decreto refrendado por Mitre, 
dicta mecU4as para la seguridad 
del nuevo .pueblo, laa que son las 
siguientes, co n S u respectivo 
f un d a mento: "Considerando 
que habiéndose dIs p u e 8 t o la 
traslación del pueblo de Tapal
qué a las puntas del arroyo del 
mismo nombre y que, queda.ndo 
el nuevo pueblo fuera de la li
nea actual de. fronteras, se ha
ce Indispensable garantizar mi
litarmente la seguridad de aquel 
punto, avanzando al mismo 
tiempo la linea de aquélla, 
mientras se preparan los ele- . 
mentos necesarios para recon
quistar el terreno perdido, en
sanchando los !imItes de la ci
vilización haola el desierto, el 
Gobierno ha acordado y decreta: 

Art. 19 - El nuevo pueblo de 
Tapalquó formará por ahora 
laelOtrema Izquierda avanzada 
de una nueva linea de frontera 
rectificada, que deberá tirarse 
desde el Fuerte Junin (que es 
el punto más avanzado de toda 
ella) hasta las puntas del arro
yo de Tapalquó, pasando por 
Fortin Cruz de Guerra. Todos 
los fuertes mllltares intermedIos 
se adelantarán sobre la mISma 
linea, asi que la extrema Iz
quierda se halle sólldanwnte es
tablecida, debiendo colocarse un 
puesto mllltar sobre las puntas 
de los Tres ·Arroyos, a fin de 
asegurar permanentemente la 
posición del nuevo pueblo, al 
mlsmo tiempo que proteger de 
las depreda.clones de los bárba
ros a los Partidos olrcunveclnos. 
'Por lo que respecta al espacio 
que media entre las puntas de 
los Tres Arroyos y el rio de Que
quén Grande, formando un án
gulO saliente en las puntas de 
Tapalqué, el Gobierno provee

.rá oportunamente lo convenien
te, promoviendo la formación de 
un pueblo de frontera sobre la 
margen de aquel rio, hasta tan
to que pueda establecerse la li
nea de frontera a la altura de 
Bruúa Blanca y dé Salinas 
Grandes. . 

29 - Se construirá en el nue
vo pueblo de Tapalqué, en el 
punto militar más adecuado, un 
fortin de campafla, al cual ae 
dará principio desde luego ba
jo la dirección del Comandante 
en Jefe de la Frontera del Sud, 
quedando encargado de su tra. 

za y demás trabajOS facultativos 
el Ingeniero mllltar comisiona
do para la' traza del nuevo pue
blo. 

:w - El Comandante en Jefe 
de la Frontera se trasladará 
desde luego con toda la fuerza 
disponible en el Azul. al punto 
en que deberá levantarse el for
t!n de que se habla en el articu
lo anterior, a efecto de proteger 
los trabajOS asi como la trasla
cIón del nuevo pueblo, 

49 - Los trabajos del nuevo 
fortin ~erán ejecutados por la 
misma tropa encargada de pro
teger la operación, acordándose 
una gratificación de cuatro pe-

sos diarios a los soldados que 
tomen parte en ella, no pudien
do. esto exceder en ca.da dia del 
número de veinte y cinco, y 
debiendo pasarse lista nominal 
con expresión de los dias que 
hatVan trabajado para ser abo
nados con arreglo a lo que se 
dispone en el presente artículb. 

59 - Los gastos que causen 
los trabajos del nuevo fortln, 
asi como de cuarteles y herra.
mientas, serán imputados a ex
traordinarios de guerra. 

69 - El Comandante en Jete 
de la Frontera Sud, queda en
cargado de la ejecución del pre
sente decreto." 

HISTORIAS CHICAS 

La raza de vacunos Aberdes... Angus (llamados popular
mente "caree negrea", ya qu, se trala de animales habitual
mente negroa en BU totaltdad), fue Introducida en la Argentina 
por un hacendado de origen español, Cario. J. Guerrero, que 
llegó en IU primera Juventud a Buenos Aires y se casó- con 
Felicita. Cueto y Montes de Oca, con lo que se emparentó con 
l. alta oocledad portefta. Los primeros animales Abe"'een An
gua, Importados por Guerrero de Inglaterra, fueron el toro 
"Ylrtuoao" y 188 vaqulllones "Aunt Lee" y ~(Clndarella". que 1Ia-. 
garon 8 nuestro pall en 1879. Con motivo de la trágica muerte 
de IU hila Fellclt .. , a Carlos J. Guerrero le debió también, en 
homenaje a la delventurada joven, la construcción de la Igle .. 
.Ia de Santa Fallclt .. , 

• • 

La famosa ac1r1z de 108 escenarios porteftos, Trinidad 
Guavara, nació en Sonto Domingo de Soriano (Banda' Orlen!aI 
dal Uruguay), al 10 de mayo de 1798, y 'aUecló en Buenos Al
raa, el 24 da fullo de 1873, a 108 75 años de adad. Sin sor bo
nita, .ra Interelante y 8e mostraba duefta de una no común 
naturalidad en BU actuación escénica. Actuó no lolamente en 
nueltro paJa, alno también an 181 ciudades de Montevideo, 
Sonl1ago da Chile y Rlo de Janalro. Se dice que protegió al 
actor FrancllCo Clleare8, rival artfatlco de Juan Aurelio cas. 
cuberta. 

El famoso restaurant tl3 de Febrero", en Pelermo. conoci .. 
do por "Hanaen", comenzó SUI actividades el 11 de noviembre 
de 1876, Se hallaba ilblcado próximo a las vlas de la vieja 
eslaclón Pal.rmo, al costado del ex Ferrocarril Central Arg&n~ 
lino, próximo a donde se cortaban las avenidas Sarmiento y 
Carlol Casare.' (hoy, eala última, Flguaroa Alcorla). Una v!eJa 
fotogralla de fin de siglo permite ver aún el letrero que osten
"taba: UReataurante del "Parque 3 de Febrero", Y. con inscripción 
aparte: IIJ. Han .. n". El propietario, Juan Hansan, era de ori
gen alemán --Y no sueco, como se ha dicho- y murió en Bue
nos Airea, al 3 de abrU de 1892, a los 58 aftos de edad. "Lo 
de Hanlen", .Iocal tan ligado a la historia del- tango, fue demo
Ildo en 1912. 
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GANAN A JUAN FA
CUNDO áUIROGA CON 
N A I P E S MARCADOS. 
OPCION PARA EL LLA~ 
MADO "DR. BONETI": 
QUINIENTOS AZOTES 
EN LA PLAZA O CIN
CUENlTA EN EL NA
RANJO DE LA CASA DE 
QUIROGA. i 

En SUS Recuerdos ltiswrlcos 
sobre la provincia de Cuyo (to
mo II, Bllenos Aires, 1898), Da
mián Hu(!son, que no manifies
ta nlngul1,8. simpatia por Qulro
¡¡a, cuenta esta anécdota, ocu
rrida en San Juan, de la cir
cunstancia en que Qulroga per
dió en el juego, con naipes há
bilmente marcados, opera.ción 
en la que participó tin aventu
rero italiano que se hacia llamar 
"Doctor Boneti", 

Dice Hudspn: "La reunión pa
ra ocuparse de 10 primero (el 
juego de naipes) todas las no
ches, era en el convento de la 
Merced, en la celda del Comen
dador de esa Orden, padre Al
varado, mendocino. 

Allí, entre otros, asistía Qulro
ga, uno de su~ adláteres Y adu
lones, el clérigo. don Manuel Li
ma, y muchos otros Jugadores. 
El General siempre estaba en 
ganancia. En despecho de esta 
constante fortllna, tres de los 
tahures se cOl\llgan para em
plear medios reprobados en el 
Juego, a ·fln <le desbancar a 
Qulrog ... Ellos eran, un titulado 
doctor en medicina, don N. Bo
net!, célebre aventurero !taHa
no; don Pedro Celestino Oro, 
sanjuanlno~ y del mismo pue
blo, don Juan Antonio Maurín, 
antiguo oficial del número' 1 de 
Cazadores de Infantería de los 
Andes. revolucionado en San 

Juan e11 el año 1820, y después 
jefe de batallón al servicio de 
Quiroga. El tal doctor va Il Men
daza a proveerse de una gran 
partida de naipes, y la compa
ñía, teniendo éstos ya en su po
der, pónese a la obra de seflal¡¡r
los con pintas imperceptibles en 
el canto de la baraja, sólo de 
cada uno de ellos conocidas. 1\1-
tradúceios asl, con mucho disi
mulo, vendiéndolos por segun" 
da mano a la tertulia. A 1M po
cas noches consigue la sociedad 
aqueUa el más feliz éxito en su 
propósito. . 

Quiroga empieza a perder en 
sus apuestas y, encolerizado y 
empecinado contra Su m a 1 a 
suerte, de la que él extraña ia 
infidencia, pierde y pierde en
seguida grandes sumas.. Llega 
esto a tanto, que le suscita des
confianzas, persuadléndole de 
que alguno de ios concurrentes 
le hace trampa, registra 108 nai
pes y no alcanza a ver las pin~ 
tas Can que están señaladas, y 
por medio de las cuales le están 
ganando, En medio de su con .. 
fusión y cólera que le causan 
estas dudas, comunícalas a su 

aparcero el clérigo Uma. E.o;;te, en 
una noche apodérase de uno de 
esos naipes muy sigilosamente, 
después que se habían servido 
de él en algunas partidas. Se 
ocupa al día siguiente de exami
narlo muy minuciosamente a la 
luz del sol, valiéndose aun de un 
lente de poderoso aumento. Des
cubre, en efecto, las casi InvisI
bles pintas y, en el acto, como 
participe de la pérdida, denun
cia el fraude a Qulroga, entre
gándale el cuerpo del delito. B's
te, a su vez, como muy inteligen
te en la materia, se persuade que 
le están ganando fraudulenta
mente su plata y da con los au
tores del robo, de los que uno 
huye a otra provincia, Maurin. 
Otro se oculta; y consigue apre
hender a Bonetl. 

Pero nada más original, más 
anómalo y extrllvagante, entre 
los muchos hechos raros, sul &"ew 
neris, característicos, de que se 
compone la vida de Quiroga, que 
la segunda parte del episodio de 
que nos ocupamos y que vamos 
a hacer conocer al lector. 

... ¡Quién 10 creyera! Antója
sele en esa vez jugar la farsa de 



que respetaba la Constitución y 
las leyes, al menos sus fórmu
las, y en lugar de mandar fu
silar o azotar a Bonetl, lo lleva 
COn mucha seriedad ante el Juez 
de paz de SU cuartel y lo de
manda por robo y fraudes come
tIdos contra él. Por la COnstitu
cIón vIgente de la provincia de 
San Juan, la Oarta de Mayo, del 
gobernador doctor salvador Ma
ria del Carrll, y leyes reglamen
tarIas, un juez de paz no podia 
olr y senten~iar una demanda 
entre partes, de alguna Impore 
tanela por su calidad y valor en 
plata, sIn ser asllltido o acompa
fiado de dos vecln08, hombres 
buenos, del mlBl110 euartel o dIs
trito bajo su jurisdicción. Se 
compuso ese JUZgado de primera 
instanela para la elemanda de 
don Juan Facundo Qulroga con
tra el doctor Bonetl, del juez de 
paz don Roque JacInto Rodri
guez y de los adjuntos don Mar
cellno Rojo y el cronIsta de es
tos ~uerdos históricos. 

ReunIdo el Ttlbunal, en traron 
demandante y demandado en la 
Sala de AudiencIa. Aquél en su 
traje de paIsano que usaba or
dinariamente, chaqueta, chale
co y pantalón de palio; su pon
cho de lana de VIcuña, tercIado. 
Tomó asiento, tenIendo en su 
mano deredhatln naipe. Sus 
ojos estaban sangu1l)ollentos. El 
otro, el demandatio, se colocó de 
pIe a la mItad del salón, los bra
zos ctuzatios, pálido, la cabeza 
InclInada y BU vIsta baja. Qul
roga entabló su demanda en es
tos términos. oDesde que he to
mado naIpes en mis manos, y 
eso fue sIendo muy nlflo} jamás 
he vIsto uno mejor y mas dIes
tramente compue$to que éste; 
examlnenlo ustedes.> 

Qulroga puso entonces en po
der del juez de pa~ el naipe que 
llevaba, como cuerpo del delito. 
ESte lo regllltró y lo pasó a sus 
colegas, al mIsmo efecto. Y, e·fec
t1vamente, se hábían p u e s t o 
ptntas negras en el canto, a ori
lla de cIertas cartas, que eran 
casI Imperceptibles a la slmple 
vIsta. El elemandante continuó: 
«Pues bien, ese gringo picaro ha 
Introducido en la tertulia en 
que yo juego una gran partida 
de esas barajas compuestas, con 
el propósito de robarme mI di
nero. Ustedes saben que éste es 
un grave delito. Yo habria man
dado fusilarlo en el acto, pero 
no he querIdo. A eso vienen es
tos g r I n g o s aventureros a la 
AmérIca, a explotarnos y sa
quearnos. ESto no ha de 'quedar 
sIn llevar su merecIdo. Vamos 
-dIrIgiéndose al demandado-, 
elija: quInientos azotes dados en 
la plaza pÚbl1ca, o cIncuenta en 
el naranjo de mi casa.> 

Desde este momento, el ciuda-

dano, el demócrata, don Jua·n 
Facundo QUlroga, perdIó los es
tribos y, obedecIendo a BUS ca
racteristlcos Impulllos de caudi
llo omnIpotente, absoluto '1 ar
bItrario, de espaldas a las pres
c r I p e Ion e 8 constituCIonales 
despreció los respetos debidos al 
Tribunal y asumIó en toda su 
extensIón la plenitud del arbI
trarIo qUe ejercia, Los j U e ce. 
quedaron ellmlnadOll Y c<inverti
dos en estaIermos. 

Por lo demás, 1011 quInIentos 
azotes en media plaza, offeoldos 
al doctor Bonet!, como uno de 
los términos de la terttble alter
nativa de su condenacIón, eran, 
además de la vergüenl!Q pl'1bllca, 
la muerte IrremisIble; loa cin
cuenta, al segundO térm1l)o de 
la propuesta, en el náraJljo d. 
casa, eran tambIén la muerts, 
porque los hada aplicar con sus 
asistentes, mocetones de cons
truccIón y fuerza hercúleas, rIo
Janos. De manera, pues, que al 
desventurado Bonetl no le ¡que
daba otro extremo que e eglr. 
En su angustIa, en su desespe
ración, corrió a los pIes de Qul
roga, postrándose de rodillas e 
Implorando, profundamente a
trIbulado, su perdón. Deciale: 
«gracia, perdón, por DIos, exce
lentislmo sefior generall yo man
daré decIr mIsas a la rlnada su 

seflora madre, Cl1IJ ,ouo el dI
nero que vuestra elOOelenela di
ce que ie he robado.' (Adviérta
se que la madre de Qulroga es
taba vIva en ese tiempo l. 

Qulroga pdsose en el acto de 
pIe, enfurecido, sus ojos chIs
peantes como los del tigre al 
apoderarse de su presa. Los que 
alll estábamos, creiamos que Iba 
a descargar sobre aquel desgra
cIado tremendos gOlpes con sus 
pIes '1 manos, y lo apostrofó asi: 

.-:Mlserable, picaro gringo, 
¿que mI madre tIene necesIdad 
de que le manden decIr misa COn 
plata robada 1". . 

AsI conmovIdo, IrrItado, pasó 
Qulroga a otra ,pIeza de los in
ter�ores y, pasado un cuarto de 
hora, hIzo llamar al Juez de Paz 
y le dIlo:, . 

.-'Dlgale a ese bribón que se 
ha empeílado usted en su fa
vor conmIgo, y que he accedI
do, bajo la ImposIcIón de salir 
de la provIncia en el térmIno de 
veInticuatro horas improrroga
bles, y que de no hacerlo será 
fusilado en el acto.> 

No dudará el lector que el te
rror, la más cruel ansiedad, pu
sIeron alas en los pIes del dootot 
Bonetl para ponerse inmedIata
mente en camlllo, mu~has ho
ras a n t e s d e cumplirse aquel 
plazo fatal." 

ASI ES, NOMAS ..• 

El 14 da abril de 1910 s. Inlugur6 en Buenos Aires. en la 
calle Sarandl 65, una Unlvera'dad Católica, con dos 'acuitadas: de 
Derecho y de Ciencias Sociales. El rector era el canónigo Luis 
Duprat. 

• • • 

El escultor francés M. Coutan fue el autor de la escultura 
alegórica 1 titulada "La Argentina", que se proyectó erigir en el 
Banco de la Nación y cuyo mOdelo ~e habla propuesto adoptar 
para la emisión de p'apel moneda, en sustitución de la imagen 
Impresa que circulaba en 1910. la escultura mencionada lenfa la 
forma de una mular que sostenla en su mano derecha un caduceo, 
slmbolo de Mercurio y de la Industria y el comercio, y en la lz~ 

qUlerda elevaba una corona de laurel. Al pie de la figura sedente, 
hacia atrás, del lado derecho, el escultor habla modelado un gr9.n 
eScudo argentino. 

• • 

También en el Museo de lúján se conserva un ponchO de 
Garlbaldi, donado por dof\a Victoria 8. de Peplnl e hijas. 'Tiene, 
más bien, el aspecto de un capote militar, con pechera ovalada, 
arnada de botones, y cuello cerrado. del tipo monji!. 
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"AL PRINCIPIO CREO DIOS LOS 
CIELOS y LA TIERRA" (GénesIs, 1-1) 

Se cree que, para nosotros, todo empezó entr~ 
cúatro mn y seis mll mlllones de años (4x l()ll a 
6 x lO" años>. Un inmenso remollno de nubes ga
seosas vagó por el universo a través de millones de 
afias. Se fue aglomerando en un gran núcleo y 
otros, periféricos a aquél, más pequeños. Apare
cen a.si el u,proto-sol" y los "proto-planetas" en
tre ellos el que seria la Tierra. 

Prbnero incandescente, se va contrayendo, en
friando, escupe gases. Aún no hay tierras ni aguas. 
es Un magma que se ·solidlflca. Cuando ia tempe
ratura bajó de 100'C, el agua que en forma de 
vapor todo lo envolvla fue ayudando al enfria
miento, y comenzó a llover. Pero llovió como aho
ra, o poco más -nada de dlluvlos incesanres-, 
la tierra no tenia prisa. Nacieron asl los rlos y 
lUego los mares. . 

EJ!:lstlaentonces un solo continente, "Gondwa
na" o "Pangea". Alfred Wegener fue el que me

. !Ilr e"Puso la teoria del "continente único" y de 
"la deriva de los continentes". El geólogo Hans 
01008 relata que un dla de 1914 un hombre fue 
a verlo. Era de "finas facciones y ojos de un co
lor IIr1s azulado, de mirada penetrante, que no 
he podido olvidar", agrega. Ante Cloos expuso sus 
sUmllm.ente curiosas Ideas sobre la estructura 
terrestre y le pidió hechos e ideas geOlógicas que 
apoyMen su teoria. "En la misma medida que su 
Idea me "orprendla, me sentía atraldo hacia el 
hombre que la'habla expuesto" añade Cloos. Weuner murió en 1932, de hambre y fria entre los 
>"elos de Groenlandla adonde habla Ido en bus
C9. de pruebas que apoyaran su htpótesl3. 

De Ernesto Grellana sintetIzamos la teoría de 
Wegener: todos los continentes formaron una 
tierra única, "Pangea". Los sedlment03 Devóni
COs Y Carboníferos de Inglaterra eran del Labra
dor, y los conglomerados aurlferos de la Costa 
de Oro eran de un rio braslIeño. américa del 
Norte estaba unida a Europa, América del Sur a 
Afrlca, y también India y Australia se unlan a 
AfrlclI; todos como las piezas de un rompecabezas. 
Aparte de las coincidencias geométricas las hay 
geológicas. La fracturaclón provendría del Meso
zOlco. 

Esta hipótesis, recuerda Orellana, ya había si
do emitida en 1858 por Snider aunque no fue con
siderada. También contemporáneamente a We
genel', el estadounidense F. B. Taylor emitió ideas 
semejantes. 

Aunque dejada de lado por años la OCeano
~lrafla y la geofísica, especialmente el paleomagne
t smo. han puesto de nuevo en el tapete la teo
rla de Wegener. Lamentablemente escapa a nues
tro trabajo el explayarnos más en ella ya que es 
en verdad, apasionante. ' , 

Fue entonces cuando estuvimos a un paso de 
SUdMrlca. Capetown esta'ba "ahlclto nomas" y de 

AnOt haberse producido la fractura y ",parecido el 
lántlco, el doctor Barnard podrla haber sido 

vedno nuestro ... 
Pero América Se separó de Afrlca comenzó a 

In
i 
sinuarse el Atlántico Meridional· 'lentamente 

s n prisa. " 
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Según Wegener, América y Alriea 'e hallaban 
asl unidos y eran parte de' continente de 

PANGIiA. 

Generalm'ente se tiene la Idea de que los cam
bios geológicos provienen de gl'll.ndes cataclismos 
!catastroflsmo1; y no es asi. La Tierra se Inue
ve, cambia, se transforma, pero a un ritmo len
tísimo para nosotros (evolucionismo l. Nunca. es
tá quieta. Grandes cataclismos p'ueden hacer 
cambiar una reglón, una montaña, una Isla _·co
mo la explosión del Krakatoa- pero nada más. 
Hay hipótesis I.leológlcas de un gran cataclismo 
que sacudió a américa de Norte a Sur y creó los 
Apalaches y los Andes, pero fue más bien un pe
riodo slsmlco y orogénlco. Aún hoy se suceden 
los temblores en esas zonas y la montaña crece, 
mUimetro a milímetro, y ya ha podido regis
trarse ese crecimiento en el último siglo. 

La Tierra vive y se agita, pero con pacienCia 
y tlem po cósmIco, sin la prisa de lo perecedero. 
GEOLOGIA F>ORTEflA 

Siendo La Trinidad ¡·Buenos Aires una ex
tensión geográficamente pequeña comparte en 
general la geolOgia de la prOvincia y de la zona 
pampeana a la que pertenece. 

En zonas de 19. pampa h'úmeda aparecen en el 
Proterozolco del Precámbrlco fracturas y hund.!
mientas. Ese sueloProterozolco, conocido en nues
tro territorio como "Masa ,Brasilia" se fractura 
y desciende en la llanura oriental hasta alcam,ar 
en La Trinidad/Buenos Aire. 300 metros de pro
fundidad. Aflora aún en el borde oriental de la 
Puna, Cordillera Oriental, Sierras Pampe:.nas 
~ierras d~l Tandll, y más cerca, en la Isla de Mar: 
tm Gareta formada, precisamente, por ese p\s<l, 

Esta Masa Brasilia es la base en la que asien
tan todos los demás estratos. Entre SUs grietas 
dos de eUas lorlnaron las que hoy son las cuen: 
cas del Paran á y del Uruguay. 

Entre la parte norte y sur del piso Protel'o
zolco-·Brasllla y Pat~g(mia··- el hundimiento for_ 
ma un geoslncllnal que ocupa la pampa central 
y el cual se Va reUenando de sedimentos en las 
diferentes épocas geológicas. 

En el Paleozoico -en el SlIúrlco- se produce 
el "Plegamiento Caledónlco", que, aunque más 
Importante eh el hemisferio norte tuvo su re~ 
percusión en nuesta reglón en la 'cual dio ori
gen a las Sierras Pampeanas; hay una gran acti~ 
vldad volcánica. Hoy muchas de estas sierras han 
sIdo desgastadas por la erosión formando l'peni. 
planicies" o "pampas" (Acllala, Pocho, O\aen. 
etc.), PreCIsamente en una de esas penlplanlclcs, 



la Pampa de Pocho, es dond •. aún se ven algu
nos volcaneS y fuentes te"majes de orIgen .volcá
nlco. AUnque Se estima que estos volea ne. están 
apagados, nO habriall sIdo ajenos al sIsmo que 
hace algunas décadas destruyó la localidad de 
Sampacho, al sur de Córdoba. . 

En el mIsmo PaleozoicO o PrimarIo, pero ahora 
durante el Pérmlco hay un nuevo empllje de la 
lltósfera -sllnllar al del SUUrlco-· que se pro
paga de Este a Oeste dando lugar a un nuevo 
plegamiento Gondwánlde, Este plegamiento da ori
gen a la precordlllera de Mendoza y San Juan, 
Sierras de la Pampa Central, Sierra de la Ven
tana y ~como aún Pangea o Gondw:ana estaba 
unld~ el sistema orbgrlltlco del sud de Atr1ca: 
los montes Bihé, Damaland. Namaland. La Ta
bla, las Mesetas del Klirru --con las Nleuweveld
los montes Dragones e lhyag ... 

Uegamos al Mesozoico o Secundario, perio:!o 
durante el cual comenzamos a separarnos de 
nuestros vecinos Sudafricanos. Se va Insinuando 
el OcéahO Atlántico Meridional. Este proceso del 
Mesozo1co se extiende al Cenozoico o Terciario. 

Pasall millones de años, se rellenan algunas 
cuencas. y el océano penetra en la zona del Plata 
orlglnabdo el "Mal' Paranaense", en el Mioceno. 
Este se extiende desde el ~alle del rio Salado por 
el sur hasta el paralelo 28 al llorte, o sea unos 
75 kilómetros al sur de la contluencla del Para
guay y Paraná; al este lo llmlta el río Uruguay 
y al oeste las Slerrae de Córdoba. Algunos auto
res llaman a sus sedimentos "formación entre-

A/c/de. lJ'O,billny, uno de /0' 
estudioso. de nu ... tta sona. 

rriana" o "formación mesopotámlca,j, Este mar es 
poco profundo y lentamente la tierra y los sedi
mentos lo van rellenando. 

El viento y los ríos siguen acumulando mate
riales sobre él y se van formando llanuras en las 
cuales se forman depresIones que da'n origen a 
grandes lagos y lagunas que ocupan las cuencas 
del Dulce y Salado. Desaguadero y Salado bonae
rense. 

Posteriormente un ascenso de América Meridio
nal origina la deilllparlclón de los lagos -algunos 
de los cuales, COIIIO lagunas, hoy subsisten en la 
provIncia de BUel10S Aires, especlalmerl te en la 
zona de Chascomús- y también provoca el tetro
ceso marino uniendo la reglón oriental al conti
nente y dellnealldll la actual costa marithna. 

Este suelo Terciario forma el PIso AraUCO-En
trerrlano del Plloceno. Está formado por estratos 
aluvlonales, diluviales y -palustres. Sobre ';1 aslell
ta la Serie Pampa.ma que es francamente de! 
Antropozolco o Cuaternario, del Pleistoceno. 

Según FrenguelJl, la Serie Arauco-entrerrlana 
tiene una capa de transición con la serie !'am
peana, la capa Araucana Superior o piso Pue,
chense. qt1l! es d"IPlloceno Superior. 

La SerlePampeaha, que consta de varios pi
sos está formada en general, por una tierra rojiza 
y un polvo conocidO como "Ioess". Este loess es, 
en realidad, de dos tI.pos diferentes. uno, de Ori
gen fluvial o lacustre es un "11000 loessolde"; el 
otro, el auténtico, de origen eólico. es una mezcla 
de cuarzo, carbol1ato de calcio, cenlZás VOlcáni
cas y arcillas. Parte de este loess es la tosca que 
aún se ~e aflorando bn la costa desde Núñez ha s
ta San Fernando, y en tiempos prehlBpánl~os "e 
advertía entre Retiro y Sarand!. . 

Las capas de esta Iilerle Pampeana SDn: 
-19 Pampeano Inferior o Eopampellno: Her

mosense y ChapadtUaliense. 
-29 Pampeano Medio o Mesopampeallo: Ense

nadense. Be1granel'!se y Bonaerense. 
-39 Pam.peanD SUperior o Neopampeaho: Luja

nense y QuerandlnenRe. 
El piso Inferior, Herlnosense de Ameghlno, y el 

Inferior del Chapadlnallense son limos loessoldes 
que rellenan cuencas Y cauces Y provienen de un 
periOdO muy húmedO, Pluvial', como lo llama l'"roll
guelil. En cambio el Ohapadmallense superlot, que 
~ompleta el Pampeano Inferior es de un periOdO 
seco, loeas auténtico, de un periodo Interp!tlvlal'. 

El Pampeano medio o Mesopampeano tambléh 
se Inicia en un periodo Pluvial' -piso Ensena
dense con tres capas: Inferior, lnterensenadense 
y superlor- y termina en un periodQ 1l1terlllu
vlar -piso Belgranellse (o BonaereMe Inrerlor) 
y Bonaerense (Bonaerensesuperlor)-; el Sel
granense de Gandia Y :aabala ·-entre otro,s- se
ria la capa lnf·erlor del aonaerense para Frengue-
111 y está formado pot depósitos marinos. El En
.enadense, como PluvIal', es 10e8solde, pardo gri
sáceo, rico en diatomeas 11 con muchos fósiles gi
gantes. El Belgrano-'Sonaerense, ecrlo-matltlmn, 
y pobre en fósiles. 

El Neopampeano o Pampeano superior es to
talmente Pluviar, teniendo sus dos capas -loes
soldes- depósitos pluviales, fluviales, fluvlol.cua
tres, y palustres; tiene abUndantes molUSCOS. mU
chos mamiferos _algunos glgantes- y su c?lol' 
es grisáceo. 

Sobre la Serie Pampeal1a asienta la Serie del 
Antropozolco o Cuaternario superior, de'! Holoce
no, llamada post-pampeana o Eplpampeana. . 

Esta Serie Postpampeaná tiene tres pIsos: P.a
tense, Cordobense y Almarense. 

El Platense Inferior pertenece aún al períodO 
Pluvial en tanto que el Platense superIor, cordo
bense Y Almarense son de un periodo que Frengue-
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111 denomina Epipluvial, Y los constituyen depó
sitos de cl1ma subárido, e611co, verdadero loess, 

Se forma así la pampa, sin resguardo montaíio
so, plana, chata, abierta a los vientos. El viento 
Norte tropical, cal1ente y húmedo trae apare
jada ia caída de la presión atmosférica creando 
centros ciclónicos Y trayendo mal tiempo. El Pam
pero, en cambio, rico en oxígeno, rellena el hueco 
depresivo creado por el Norte, barre el mal tiem
po, sube la presión, desciende la humedad Y la 
temperatura Y crea un centro antlclclónico 

En La Trinidad/Buenos Aires la capa o Suelo 
Paleozoico, Masa Brasllla, de rocas eruptivas y 
metamórficas se encuentra a 300 metros de P;'o
fundidad. La Arauco-entrerriana (Mesopotámica 
o Ouaranítica de otros autores), la podemos en
contrar entre los cincuenta y setenta metros d~ 
profundidad y tiene, por tanto, un espesor en~re 
lOS 230 Y 250 metros. El Puelchense alcanza uno., 
veinte metros de espesor. 

La serie Pampeana tiene en nuestra ciudad ire, 
pisos: Ensenadense, Belgranense y Bonaerense. 
Afloran en diferentes sitios; el Ensenadense en 
las toscas que ya mencionamos, el Belgranense f,n 
zonas de Belgrano (obviamente) yen las barran
cas de la costa del Rlo de la Plata y del Matan
zas/Riachuelo se ve el Bonaerense. Esta forma
ción, rica en fóslles está cubierta en parte por el 
LuJanense y encima de todo el Epipampeano (P;a
tense y Aimarense l. 

Perril geológico 
de la perForación del 

Jardín Zoológico 

Sedimentos 
Postpempeanos 

~ orm. Araucana 
r. Mesopotamlea 
o Entrerriana 

Forniación 
Guaranlelea 

Así es ahora, pero no está quieta, se mueve, 
crece, se agita, oscila, aunque en forma imper
ceptible para la dimensión humana. Sismológl
camente es una zona silenciosa, en la cual sería 
excepcional un terremoto, de lo cual no se tiene 
la menor noticia. Pero catacllsmlca o no, la Tie
rra no tiene prisa, cambia usando el tiempo cós
mico, pues tiene ante si el inflnlto y el evo ... 

Perfil geo/óg;co de la perloraclón del Jardln 
Zoológico, lomado de Oscar Manllo. 

y veamos cómo describe Hendrlk W. Van Loan 
ese Tiempo Cósmico: 

Corte geológico de la Capilal Federal, 
lomado de Oscar Manito. 

Corte GeOlógico 
de la 

Capital F' ederal 
(.segun ./..J.N~ra) 

/////// //////////// ////////" 
//////////~///~~///~~~~////////j/////////////, RQ~ereMc¡as 
////////// ' ~ / ///////////// 

/ 1'////////'////////////// / j ~ ~ / ~ ~G. ;' ;' ;' / ;,./ ;' / .", / ;' ;' / / ;' ;' /' / / " ;' ;' / ;' ;' ;' / / ;' ;' ;' ~ ~ j ~ ~ l' S.R Sedimsntos ~tpempe8nos. 
/ ;' ;' / " ;' / ;' ;' ;' ;' ;' ;' / ;' / / ;' ;' / ;' ;' /' / /' " ~ ;' ~ ~ :; ~ ~ j j ; ~ ~./ ;' ;' / ;' /' ~ P: ForlMción Pampean4. 
/' / ;' //;' / / //;' --: ~ ~ ~ // ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ; / ;' / / / / / / / /' /' /,;' I';,;" A .. Araucana. . 
/' /' / /';' / ;' , " ' ;';' / / ;' ;' / ;' ;' ;';' al ",t""'¡8I\!tI 
//////////////////////////////// / //// ///,'NlE.» .f.esopotámieaoc.¡ 

/ / /' /. / / /' ~ ~ ;' /' ;' ... /' ;' /' ;' /' /' / /' /' ;' / / ;' ~ ~ ~ ~ ~ ./ /' ;' ;' ~ . G. .. Guaranilica. 
;' Me. .IJ1icasqul&to. 
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" , , ,Muy al norte de la, tierra llamada Svlthjod, 
yérguese una' pefia que mide cerc,a de cien mi· 
lIas de altura por otras tantas de espesor. Cada 
milenio acude a esa roca un pajarillo que afina 
el pico en ella. Cuando desgastada por ese roce 
la lnoJe desaparezca, habrá transcurrido 'un día 
de eternIdad ... ". 

LA TOPOGRAFIA DE 
LA TRINIDAD I BUENOS AIRES 

Todas esos procesos geológicos: desllzamientos 
de la lltósfera, hundimientos, elevaciones., relle
nos aluvlonales y sedimentarios, crearon la topo
grafía Que encontraron los españoles al llegar a 
nuestras tierras y asentar el "Real de Santa Ma
ria del Buen Aire", y los criollos y españoles. Que 
con Garay, fundaron treinta y cuatro años más 
tarde. la Ciudad de la Trinidad y Puerto de San
ta Maria de los Buenos Ayres. 

Esta topograf!a, oculta hoy bajo la ciudad, es 
la Que pretendemos develar. 

La Trinidad/Buenos Aires está edificada sobre 
el ángulo Budeste de una meseta ubicada entre 
los valles del R.lo de la Reconquista y el Ria
chuelo. Este terreno, al norte y oeste se continúa 
con el resto de la meseta, mientras al este y sur 
termina en' una abrupta barranca. La barranca 
es la misma Que viene desde el Paraguay bor
deando el Paran';', la cual -precisamente aquí
alUegar al actual Parque Lezama tuerce brusca
mente hacia el oeste bordeando el valle del Ma
tanzas/RIachuelo y se pierde en la pampa. 

El Riachuelo, --tambIén llamado Rio de los Que
rand!es, Rio Pequeño y Rio de Buenos Aires por 
los prImeros pobladores--, es el tramo final del 
Rlo de la Matanza o Matanzas. Este nace de 
afluentes provenientes de Navarro. cañuelas y 
otros puntos, formando un rlo tiplco de llanura. 
meandroso, retorcido, que ocupa un valle sedi
mentario. Plnasco describe asl su nacimIento y 
curso: " ... TIene una extensión de 80 km. y .,. 
es semejante a una eclipse cuyo eje mayor corre 
en dirección nordeste-sudoeste. Tiene su orIgen 
en el partido de Las Heras ... el arroyo Rodri
guez o de los Pozos se une al arroyo de Castro. 
al Que vuelca sus aguas el arroyo Cebey, y en el 
Paso de la Horqueta nace el Rlo Matanza, el que. 
cerca de la estación La Salada del Ferrocarril 
Belgrano, toma el nombre de Riachuelo". 

" ... Por la margen Izquierda recibe. " al arroyo 
Cañuelas, en el que desagua el arroyo del Gato. 
que a su vez recibe las aguas del arroyo Nava
rrete y del Arroyo Agulrre. En la margen dere
cha desembocan los arroyos Chacón y Morales. ' . 
el que a la vez recibe,.. los arroyos El PIojo y 
Pantanoso ... Un p oca más abajO del Puente 
Urlburu tenia un pequeño brazo llamado Rama!." 

En la ciudad reclbia al Clldañez y algunas otras 
cañadas y zanjones Que desembocaban en él. 

Los sedImentos que cubren el valle del Riachue
lo/Matanzas pertenecen a la Ingreslón marina 
"Querandi". Antes de proseguir debemos aclarar 
o expllcltarnos sobre este punto del cual no ha
blamos en la parte ecológica. Durante la forma
ción Pampeana, aparte del "Mar Pampeano del 
Mioceno, ya citado, hubieron otras incursiones 
marinas con eje por el valle del Matanzas y el 
Plata. La primera, del PUoceno superior, formó la 
capa Interensenadense descrita por Ameghlno y 
redescubierta por Rusconl. La segunda, Plelstoce
nlca, formó la capa Belgranense y cubrió varios 
kilómetros tierra adentro. Sus sedimentos fueron 
descubIertos por Bra vard Quien los llamó Capa 
Belgranense por haberlos hallado. precisamente, 

Alejandro Humboldt y Almé 80mp/ond, lo. 
cientlllcol europeos que recorrieron nuestro 

pal. en viaje de estudios. 

en el barrio de Belgrano; más tarde Rusconl los 
encontró también cerca del Puente de la Noria y 
en Olivos. La última es la "Querandi" Y ocurrió 
en el Holoceno; por el valle del Matanzas el mar 
llegó hasta cañuelas. Marcos Paz Y Tapiales. 

De esta última Incursión es el piSO del Riachuelo, 
esto es, Querandlnense; y aunque Gandía y Za
bala la ubican en el Holoceno, según Frenguelll 
es del Pleistoceno super' ,Jr. Esta formado por una 
capa de orIgen fluvl?" de un antiguo curso del 
Matanzas; estratos negruzcos, negro azulados, 
negro verdosos, ofrecen capas -según Nágera
de moluscos subfósiles. Estos barros negros si
guen con su mayor espesor I al viejo valle, no al 
actual. Sobre estos. otros estratos loessicos, blan
co amar!1lentos, blanco verdosos. salpicados de 
tintes roJizos. forman los llamados "barros blan
cos", Ocupan mayor extensión que el negro, lle
gando casi a la meseta. Sobre todos ellos la tierra 
negra vegetal contemporánea. 

Actualmente la topografia del Riachuelo ha si
do alterada por el puerto, rellenos, rectificaciones. 
dragados, etc. En el periodO prehlspánlco al lle
gar a lo Que hoy seria Necochea Y Pedro de Men
daza torcía hacia el norte y, por lo Que hoyes 
Paseo Colón Y Leandro N. Alem, es posible Que 
llegara hasta el actual Retiro -Punta Norte
donde, girando al este, desembocaba en el Río de 
la Plata. 

Los espaftoles conocieron esa boca a la altura 
de Paseo Colón y Humberto 19. 

.S&Q 

Lo que nos hace suponer el curso primitivo has
ta Retiro son la existencia de los Pozos, la del 
canal sumergido, y la desaparición y retroceso 
de la Isla de los Pozos Y de dicha boca luego de 
la época de llegada de los españoles Y hasta el 
siglo pasado. 

En efecto. Heruán Baez afirma. que dos nave' 
Pon 4Q 



PROTORISTORII 
PORTIIA 

.e 'perdieron por no seguir el canal. Este canal 
corría, desde la boca en HUlnberto 19, por de
lante de la barranca y en ·Retlro torcía al este. 

Hacia el este lo separaba del Río de la Plata 
una zona anegadiza y toscosa, que también ter
minaba en Humberto 19, pero la cual seguía hasta 
el Retiro formando la orllla del canal. como un 
banco o barra. 

En el canal habia hondonl>das o "Pozos" los 
cuales sirvieron como fondeaderos. El primero, d.l 
Retiro, de San Sebastian o de las Catallna;. entre 
Córdoba y Ricardo Rajas, ocupaba aproxlma:la
mente el sitio actual de Dársena' Norte. El se
gundo, entre Rlvadavla y Cangalla se llamaba "de 
la Merced"; el tercero, en Belgrano. "de Santo 
Domingo". 

Por ellos la tierra entre el illachuelo y el R'o 
se llamó Isla de los Pozos. 

Es de suponer (¡ue, asi como los pozos se cega
)'on y el río fue comiendo la Isla de los Pozo. 
hasta que se abrió la boca sur del Riachuelo o 
"Boca del Traglnlsta" a fines del siglo XVIII, tam
bién fue comida la franja desde iletlro hasta Hum
berto 19, quedando el Canal submarino. 

Ese curso norte se tue cegando a partir de prIn
c�pios del siglo x.vIII. Más al norte -poco más 
o menos donde hay sale al Rlo- se'· descubria 
una nueva boca, conocida -coltlo ya dijimos
por la "boca del Traglnlsta", debido a ha;berla 
descubierto un lanchero que hacia el trajín, en 
mayo de 1786. 

La isla del Pozo no .era una ulsla" en el sen
tldo de porción de tierra rodeada de agua, sino 

en el sentido criollo, que lJama así a las zonas 
arboladas en medto de Ia pampa. 

El brazo norte se convirtió en lo que se llamó' 
Arroyo del Piojo, el cual también desapareció, 
quedando hoy, en su curso, la calle Necochea, 

Al norte del Riachuelo, la Meseta -es decir, 
su extremo sudeste- ondulada y cortada por ea
iladas, zanjones y arroyos que eran BU desagUe 
hacia el Rio de la Plata. 

Desde el valle del Riachuelo, hacia el nOl'te, 
se levantaba la meseta en lo que hoyes el Par
que Lezama y las .barrancas que siguen al oeste 
hasta la Matanza. Es Interesante acotar que la 
falla del suelo que forma el valle del Riachuelo 
provoca el fenfimeno curioso de que, mientras 
al norte Ias nallas dan agua dulce, al sur dan 
agua salada. 

Esta meseta segula hasta llegar a lo que hoy 
es Independencia donde era cortada por un 
Zanjón. \i:!ltos Zanjones eran tres, conocidos co
mo Zanjón Primero, Segundo y Tercero; poste
riormente a todos se los llamó Terceros. 

El Tercero del BUr nacla en las proximidades 
de la actual PlIIza EBpalla; su cursO era muy 
IrregUlar y redllla algunos afluentes. De Plaza 
EsIlafta Iba a Plaza Constitución desde donde, 
oblicuando, llegaba a Independencia. Ba;jaba 
luego por ella, tomaba Perll y luego Chile, des
em bocando en dos brazos: uno, la actual calle 
San Lorenzo, el otro Chile. Este Illtlmo reolbló 
diversos nOltlbres: del GaYQ Rlvero, de VIera, de 
los Betlemltas, de Granados, Entre otros reclbla 
un afluente que por \i:!ltados unidos venia desele 
detrás de donde ~e encuentra la Casa de Ejer
cicios, por lo que se lo llamo zanjón de los Ej6r
ciclos. 

El ZIInjón Segundo, o Tercero del Medio, na
cla cerca del actual OongrellO, obllcuaba hasta 
alcanzar Vlamonte y cruzando Córdoba desem
bocaba por la actual Tres Sargentos, En el sirio 
XVIII y XIX se lo conoció como ZIInjón de Ma
torras por pasar por la quinta de esa famUla, 

El zanjón Tercero, único que realmente me-
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Charles tlarwin: exploró nueSlra zona y se 
en<onlre! con Juan Manuel de Rosas en 

Médano Redondo (Rlo Colorado). 

recia el nombre de "Tercero" dado a los otros 
dos, de acuerdo con laportefla, "tradiclóll del 
absurdo" se Uamaba Arroyo Manso. Nacia de dos 
lagunas unidas por un bailado, las que se halla
ban en Saavedra y venezuela, la una, y en La 
]Uoja y Venezuela, Ia otra. De alli, por Saave
dra, Paso, Córdoba, 'Pueyrredón, oblicuaba a·, nor
te a partir de Santa Fe bajando por AustÍ'ia, y 
luego de describir un semicirculo de concayidad 
sudeste, desembocaba en el Rlo de la Plata. 

La Meseta, luego de la depresión del Zanjón 
Primero entre Independencia y México vuelve a 
elevarse para marcar otra depresión entre Cór
doba y Ricardo Rojas debido al Zanjón Segun
do. Elevada nuevamente en -Retiro y Recoleta 
desciende en Austria. 

Desde Austria na vuelve a elevarse mucho, su 
pendiente es muy SUave y ca..si nula formando 
un bajio en Palermo, el mismo balio que tanto 
le costó rellenar a Juan Manuel de Rosas para 
hacer su quinta. , 

AUI encontramos al arroyo Maldonado que 
cortaba a la actual BUenos Aires casi en dos mi
tades. Nace de varios ,brazos -de los cuales al- , 
guno se ve hoy entre San Justo y R?mos Mejia
los cuales desembocaban en Un baflado ubloodo 
en las proximidades de ·Alvare. Jonte y Juan B. 
Justo. AlU están actualmente las playas del Fe
rrocarrU Sarmiento, el Barrio Kennedy y el es
tadio de Vélez Sarsfleld Desde ah! sigue, más 
o m.enos, por Juan B. Justo. A venida BuJlrlch y 
Dorrego hasta el Rio de la Plata. Cabe recordar 
que h?Ce aprOximadamente una década a la v,era 
de la calle Dorrego, entre el Hipódromo y el 
terraplén del Ferrocarrll Mitre, fue encontrado el 
esqueleto de una baHena. ¿Recuerdo de la ln
greslón marina Querandl? 

Por supuesto realbia numeras afluentes que 
hoy SOn otras tantas calles. Actualmente se en
cuentra entubado. 

444 (.;';;;0" 

Me.elas en lo zona de Bueno. AI,e. (Madlficádo 
d. J. J. Ma,oni). 1: zona actual acupada por la 
ciudad. 2: mesela entre 105 valles del rla d. La 
Reconqul.'a y del Riochue/o-Motan."" 3: valle 
d.I ,10 de La Reconquislo. 4: vall_ del R/achuelo-

Matanzas. S: ,10 tul6n. 6:' dello del Parando 

Desde el Maldonlldo, hacia el norte, vuelve a 
. elevarse la meseta, la cual es otra vez Interrum
pida en Blan·co Encalada por el Arroyo Vega. 
Este nacia de un bailado, allá por Pampa y 00-
nato Alvarez, desde donde descenelia en dla,gonal 
hasta la Plaza Zaplola (Juramento y Donado) y 
de alli a Plaza y Mendoza, Desde ese sitio se
guia por Mendoza hasta MeHán, obUcuaba a caa
Zábal a la cue.! tomaba a la altura de Superl) 
seguía hasta Zaplola, desde donde, por Blanco 
Encalada alcanzaba el Rlo de la Plata. Hoy tam
bién está entubado. Recordaremos que, preCisa
mente en Blanco Encalada llegando a Libertador, 
estaba la Calera de los Franciscanos, quienes ex
tralan la cal del 108solde belgranense rico en mo
luscos; del mismo lugar sacaba don Juan Manuel 
de Rosas el polvo blanco Can el cual cubria los 
senderos y caminos de su quin t? de Palermo. 

Nuevamente la meseta se eleva hasta el Arro
yo Medrana. El Medre.no nace en la actual ciu
dad de San Martin en la provincia. Accede a 
la ciudad por lleneral Paz y Andonaegul desde 
donde alcanza Ruiz 'Huldobro. Se lo ve del lado 
de la provincia, ya que en la Capital está entu
bado; precisamente a ese arroyo cayó, hace mi!.s 
o menos un lustro, un colectivo lleno de pasaje
ros, Al llegar a MeUán toma al sur alcanzando 
Parque saa vedra al que cruza para seguir por 
aarcia del Rio Y luego por Comodoro Rlvadavla 
hasta alcanzar el R10 de la Plata. 

Desde alli la meseta se eleva para ser bastan te 
alta .par RamaHo y por la General Paz, y sigue 
asi hasta san Fernando, cruzada de tanto en 
tanto por cailadas, hoy desaparecidas. 

En la m eseta hay otras calladas: Chlelana, 
Avenida Cruz R10 de Janelro, Centera, Juan B, 
de Lase.!le. ' , . 

El resto estaba lleno de elevaciones y depre
siones: al sur el bajo de Flores y Pompeya, al 
oeste las barrancas de la calle Directorio. Llma
Libertad eran el filo de una pequeda lomada, 
Pero Ias diferencias de altura ·no son muy gran
des y la zona en general es bastante chata, 

La flora es pobre y de baja altura. Entre el 
Riachuelo y la meseta hay juncales, paja brava, 
coriza, cortaderas (penachos) y duraznillo blanco. 
En las orillas, hacia las barrancas crecian ca
lafates, cactus, flor de seda, y mata ojos. A me-
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dlda que nOs Internábamos aparecian esplnlllos. 
porotlllo, acacia, sombra de toro, zarzamora Y zar
zaparrilla. Toda Ja moseta estaba salpicada de 
sauces colorados, chafiares, ~elbas lo selbos), ta
las, algarrobos, ombúes y sarandies negros. En 'las 
laderas de las quebradas y arl'oyos habia incien
so e higuera del monte. 

Ai 11Orte, pasando el Medrano, la vegetación se 
hacia más tupida formándose verdaderos monte
clllos, por lo cual la reglón fue llamada los "MOli
tes Grandes", y más tarde "Pago de los Montes 
Orandes". Esto no debe confundirse con la ae

,tusl localidad de Monte Grande cabecera del par
tido de Esteban Echeverria. en el sudoe,te. 

Es interesante sefialar que el sauce llorón, tan 
tiplco de nuestro suelo, llegó aqui recién despuó'; 
de 1810, siendo mI yanqui el primero que trajo 
estacas de él. Tampoco el cardo (zanahoria de 
campo) ~ra el actual, que e. una degeneración 
salvaje del cardo espafiol traldo por los colonl
zadore~. 

ALGO DE LA PROTOFAUNA PORTERA 

Escribir sobre las primitiva. tormas de vida. 
SUs fósiles y los al,lmales que poblaron esta re
gión requerirla un tI'atado. Por ello, haremos un 
muy apretado resumen, explayándonos un pocc 
sólo en algunos casos. 

La vida se Inicia en el Precámbrico, aunque los 
primeros fósUes hallados en la Tierra pertenez
can a algas calcáreas del Proterozoico. Después 
8e encuentra el Xonuslon auerwaldae, quien es 
el animal fósil más antiguo. Luego los ceientera
dos, artl'opodos, trilobites. gasterópodos... pero 
estas tormas. como otras marinas aparecen aqui 
recién en pisos mas lnodernos, del Mar Paran.
ense del Mioceno, o de las Incursiones marinas 
IllIerensenadense) _ Belgranense y Querandinense. 
ya que, hasta el Me8ozoico. nuestra zona era casi 
mediterránea dentro del Pangea. 

Aparecen, s!, los restos de algunos reptiles del 
Paleozoico, los que son sumamente raros, y su ha
llazgo es más posible hacia el sur. especialmente 
el' la reglón patagónica. Pero no dudamos 103 
hubo, También de esa época eran las cucara
chas y libélulas gigantes que llegaban casi al me.
tro de longitud. 

En el Mesozoico comienza nuestra separaolón 
de Africa y es allí donde empieza a diferenciar" 
la fauna. 

El R. P. José Guevara S. J. es el primero. en 
su "HIstoria del Paraguay. Rio de la Plata y Tu
cumán". que escribe acerca de hallazgos fósiles 
en la zona pampeana. Refiere que en 1740 tuvo 
en sus m.nos una muela semipetrlficada. del to
Irafio de un puño. tan tersa y brHlante como 
UI'1 tro.zo de mármol. Ubica el hallazgo en el Car
.oral'a. Y prOSigue afirmando que. en esa zona. 
se encuentran molares. cráneos y qUijadas de ta
maño gigantesco. 
_ Otro jesuita. el R. P, Tomá, Faikner S. J .. en 

1, 60 ~,~y también a orillas del Carcaratia - en
cuentr. el primer Gllptodonte. "Yo en persona 
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Florentino Amel/hlno, quien /unto con su 
h.rmClno CClr/o. lIJe UrlO de lo. princlpClles 

precurlore. de ICI pClI.ontololllCl y 
Clntropo/ol/ICI bono.ren.e. 

descubri la coraza de un animal que constaba 
de \1nos huesecmos hexagonales, cada uno de 
ellos del diámetro de una pulgada" .. son sus pro
pias palabras. Y afiade que se asemejaba a la 
arn,adura de un Armadillo o Mulita. Más ade
lan~e relata el hallazgo de algo que llama "ya
care monstruoso" describiendo un Megater!o. Falk
ner de.cubre pues no sólo el GUptodonte. sino 
también el Megaterio. como lo asevera el propio 
D'Orbigny: "reconozco que Falkner fue el prime
ro en descubrir el Tatú gigante". para agregar 
más adelante ... "se ve que el Megaterio ha sido 
descrito hace mucho tiempo e ignorado de los 
2cólogo.", '. Falkner. pues. descubre el Megate
rio veinte afios antes que el Padre Torres, pero 
fue ignorado. 

En 1787 el fraUe dominico Manuei de Torres 
del Convento de San Pedro González Telmo di 
l~ ciudad de La Trinidad y Puerto de Santa Ma
rIa de los Buenos Aires. recibe una carta del Al
calde de LUjan -su tierra natal-~ don Francisco 
Aparicio. En ella le informa del hallazgo de uno_ 
huesos gigantescos. Fray Torres va a LUján y se 
encarga de las excavaciones ordenando. clasin
cando y guardando el material encontrado. Lo 
ayuda. dibujando las piezas. el Capitán de Artl
Iler!a Francisco Javier Plzarro, qUien es desig
nado para e!lo por el VIrrey. Plzarro. un joven
cito presumIdo. toma para la chacota al fraile 
ya su trabajO. aunque -afortunadamente,-, cum
ple con su tarea de dibujante. 

Al terminar el afio 87 los fósiles se hallaban 
en siete cajones cuyo peso oscilaba entre siete 
y catorce arrobas, esto es entre ochenta y ciento 
sesenta kilogramos. Se embarcan rumbo a Es
pafia en mayo dei 88. y setiembre ilegan a Ma
drid. A~usa recibo de los misn,os Antonio PorUer. 

El Megaterio fue reconstruido en Madrid lo 
que causó sensación. Ei propio Couvler fue a 'ad
mirarlo. estudlario y dibujarlO. 



Topog,efle de le cluded de 8ueno. Aires (mo
dilicado de J. J. Ma,onl). 1: Rlachue/o-Malen
%0' con su boca norle en Humbe,'o I~. 2: 8e
rrancas. 3: Zan/ón P,imero o Te,cero del ·Sur. 
4: Zan/ón Segundo o Te,cero del Medio. 5: Pun
la No,'e (Reli,o). 6: Arroyo Maldonado. 7: Arro
yo Vega. 8: Arroyo Med,ano. 9: 1./0 del Pozo. 

10: Te,ce,o del Norte o Arroyo Manso. 

Nola del virrey Ma,qué. de Lorelo conleslando 
al inlo,me de I,ay Manuel de Torr ••• obre .1 

hallazgo del megalerlo. 

Es curioso que, de ese primer ejemplar, se CO!1-
siguiera prácticamente la osamenta completa. 
Sobre él. en 1790 José Oarrlga. public.ó una des
cripción muy detallada. 

F'lnalmente -para "terminar con el relato de 
los primeros hallazgos de fósiles en nuestra zo
na- en 1797, en la Isla .de Martín Oarcia el cura 
párroco de Las Vivoras halló un esqueleto gigan
tesco. Lo extrajo Pascual Ibáñez con la ayuda de 
tres soldados y trasladado a Montevideo fue en
viado a España, donde lamentablemente se per
dió su rastro. 

Varios son después quienes se dedicaron a la 
búsqueda de fósiles en nuestra zona y en nuestro 
territorio; entre otros Oarwin, Bompland, O'Or
blgny, Woodbine Parish, Alfredo de Angells y 
Francisco Javier Muñlz. Más tarde, el "campeón" 
de la paleontología argentina Florentino Ame
ghlno y otro occampeón", el perito Francisco Pas
casio Moreno. Luego muchos má.s cuyos nombres 
seria largulslmo enumerar. 

Ameghlno empieza a los catorce años y sigue. 
incansable, hasta su muerte, en el .. ,tudlo de 
nuestro suelo, sucediéndolo su hermano Carlos, 
su gran colaborador. 

Muñlz, Ameghlno y Moreno juntaron las pri
meras colecciones de nuestro país. enriquecidas 
después con importantes aportes. 

Moreno fundó, además, el Museo de La Plata, 
uno de Ios mejores del mundo, donde podemos 
revivir toda la proto-historia de nuestra tierra. 

La mayoria de los grandes fósiles hallados per
tenecen a mamlferos. Entre otros mUchos men
cionaremos al Toxodontherlum o Toxódonte, MI
lodonte -más conocido como Esmilodonte-, 
Equus, Rlbodonte, Hoplophorus, Lagostomus, Ca
nis, Trkdonte, Mastodonte, Ursus, Gliptodonte, 
Megater;o, etcétera. 

Nos detendremos en la descripción de algunos. 
Cronológlcamen te, el primero hallado fue el 

Ollptodonte (Unguiculados, Orden IV, Desden
tados J. En realldad nI' son desdentad03 sino 
"maldentados", ya que si bien carecen de incisi
vos y c.aninos, poseen premolares y molares. De 
gran tamaño. con el aspecto del Tatú que hoy 
-mucho més pequeño- se ve en el Chaco. Ce
rebro pequef),o, caja craneana tubular, se les lla
ma Xenotros debido a dos procesos articulare, 
accesorios en las vértebras lumbares. Posee una 
caparazón r¡glda, de placas pOllgonales, la cual 
en forma de armadura articulada recubre su lar
ga cola terminada en una especie de maza con': 
excrecenc,tas córneas, lo que la hacía terrible ar
ma. Aparecen en el Eoceno Superior Y van au
mentando su tamaf),o hasta llegar al gigantismo 
en el Pleltoceno. Pensamos que, si con Su peque
ño descendiente, la mullta, se hacen charangos. 
¡qué contrabajo gigante hubiera salido de un 
g:lptodonte! 

También de la misma especie de Unguiculado" 
es el segundo hallazgo. el MegateriO. Perteneoe 
a los pilosos, sin caparazón. Tenia siete metros 
de largo, sobrepasando su altura a la de cualquier 
elefante. A medida que la especie crecia en ta
maño, también les crecía el hocico por "creci
miento alométrlco". I Eran torpes, lentos y de crá
neo estrecho con cerebro minúsculo, su tronco 
pra alargado y la cola gruesa. Las patas traseras 
eran gruesas y fuertes, ya que se erguían para 
alcanzar los frutos de los árboles o para apoyarse 
en ellos y derribarlos. Las patas anteriores eran 

I Creclml'nto AlomcJtrlco .. un fenÓmeno del desarrollo on
togénlco caracterizado porque muchas estructures se hacen málS 
grandes, no sólo en senUdo absoluto, sino también en el rete
tlvo, • medida que el organismo creCe, Por ejemplo: los cuernos 
en 109 CUINOS, las pinzas en los cangreJos. las piernas en el ser 
humano. Existe tamblen el crecimiento alométrico negativo. como 
en el caso del volumen craneano. 
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mas débiles. CamInaban sobre el reverso del pIe 
y no sobre la planta; algo asl como sI un hom
bre en cuatro patas se apoyara en el dorso de 
las manos. Se encuentra en pisos Plelstocénlcos. 

otrp a'nlml\ll de nuestra zona tue el Toxodonte 
a Toxodontherlum, perteneclentp a los Ungula
dos. Es un gran herblvoro, ext"'lÍa torma tardia 
del Pleistoceno. 'Padoa dIce de él: "es un animal 
que salló mal". De tres metros de largo[ con cuer
po pesado como un rInoceronte y pa>as cortas. 

Los Mastodontldae estaban representados pOI' 
el WastOClonte que Ameghlno halló en SUs ex
cavaelon08; se extienden del MIoceno al PleIsto
ceno, De cranea elevado, su altura sobrepasaba 
los tres metros '1 medio' ,posela,n trompa como 
el elefante; pero no pOdían enroscarla para asir 
objetos, sólo tenlan en ella un dedo prensil ter
minal. Tenia dos enormes delensas superIores 
derivadas de los IncIBlvos laterales, (no de los 
canInos, como el nombre vulgar de co'lmlllos lo. 
sugIere); estas defensas estaban fuertemente 
curvadas hacIa arrIba como en los Mamunts. Los 
IncIsIvos centrales estaban poco desarrollados 
taltando los canInos y prImeros premolares, en 
tanto que los segundos premolares '1 los mc>lares 
tenlan 3 ó 4 cuspldes y se encontraban a veces 
como soldados unos con otros, formando un gran 
molar. 

El Eemllodonte, o TIgre "dientes de sable", fue 
qUlzb el principal depredador de la pampa y el 
responsa,ble de la extlncl6n de los grandes her
blvoros como el Megaterio y el Toxodonte. Apa
['eco en el Paleonceno, aunque los encontrados 
en nuestra zona s~ del Pleistoceno. Dos hermo
sas 8scultUrasL a arrTbos lados de ,la esoallnata del 
Museo de La plata, los reproducen con fldeUdad. 
La especIe nuestra era el SmUodon neogaenus y 
se han encontrado muchos de BUS restos en la 
Serle Pampeana. 

Mas tarde en el. Holoceno fue a,pareclendo la 
fauna autóctona de la pampa, Fauna pObre en 
realidad, propIa de una zona de tipo subárldo. 

A la llegada del espal'lol 108 pumas y yaguare
Ida bajaban a beber a los arroyos, lagunas y a 
la eosta del rlo, IIU propIo Schmldel relata que, 
cUllondo los pobladores del Real, fundado por 
Mendoza, I111l1l1on a hacer sus necesIdades era pre
cIso que saliese un cler.1o numero de soldados 
para resguardarlos de los "tigres, onzas '1 leo
nelt". 

Entre ;1I1s a ves hablan clgüefias, tero., chaJáes, 
martlnetas .y fiandues. 

TambIén abundaban IOB culses, peludos, sapos, 
culebras y .Ivoras. 

Qulzl1s 111 más abundante era la fauna prove
niente del Carbonlfero '1 contemporánea de los 
gra,ndes reptiles, aunque muchislmo más peque
da Que éslos: cucarachas, aralias, escorpIones, 
cl"!!Iplé., lIbélu.ias, hormIgas, langostas, pU'lgas, 
pIojos y chInches. Aunque no estamos muy se
¡Juros sI estas tres ultimas no las trajeron las es
pal'loles. 

No era pues una tauna muy brillante. y para 
peor la presencia del espal'lol la ahuyentó, por 
lo que vln1a'on las grandes hambrunas que re-
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Esqueleto de toxodonte, p,ed •• esor nuestro 81'1 
Bue"os AI,es. (Museo de Lo PIola). 

Gliptodonte, uno de 'os viejos dueños de 
nu •• tro suelo. (Museo de La P'ata). 
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Dibujo de Georg. Cuvler del megaterio 
descubl.rto por fray Manuel de Torr.s. 
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Aguada exi.'en'. en el ArchIvo General de Indias 
que muestra parte del e.que/.to del megaterio. 

Jata Schmidel durante las cuales " ... comieron 
hasta los zapatos y otros cueros" I y como dice 
Diaz de Guzmán: "." ""mian sapos, cU!lebras y 
las carnes podridas que hallaban en los campos ... 
.los excrementos de los unos comian los otros .. , 
porque los vivos se sustentaron de' la carne de 
los que morian ... ", 

Guevara nos habla de la tauna marina, men
elonando "la ballena ... que se entra por la e,
paclosa boca del Río de la Plata ... hasta Santa 
Fe" Abundaban también, según él, los lobos y 
los 'leones marinos. Menciona la uFalometa", la 
cual por la descripción, ~s la Plrafla; el Ba
gre,'el Armado (?I, el Pati, el Surubi. el Pacú. el 
Dorado Y el Pejerrey. 

Entre las aves cita al Yahá, -verdad·e,ro nom
bre del Chajá- que sIgnifica "vamos", e Imita 
ol1omatopéyicamente su canto. Al Tero 10 deno
mina Terctero aunque aclara que los indios 10 
llaman con m~s propiedad "teu-teu". Cita a los 
Plcaflores llamándolos Tuminejos. en qUichua 
Quenti y' en guaranl Malninbli. Jilgueros. ca
landrias, rulseflores, c .. roenales... son otras 
aves de la zona. 

Posteriormente los españOles trajeron el caba-
110 y los vacunos, los perros, las ovejas Y los chan
cho~. Pero eso es ya muy moderno. 

COMO LLI:GO I:L HOMBRE 
A AMERICA 

i 
Aunque nos IntereSa sólo quienes fueron los 

primeros pobladores de la zona de La Trlnldad/ 
Buenos Aires. no podemos dejar de hacer un re
sumen de la forma en que se poblÓ américa ya 
que .ervirá de gula. 
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Las primeras teorías fueron las de 108,. '~om
pUcados y absuroos de siempre. No .ólo preten
dían demostrar que el hombre americano descen
día de Noé, sino probar de 'cuál de sus hijos. 
Unos decian que un nieto de H.'eber -padre de 
los hebreos- pobló América por el oeste, entran
do por el Perú. Otros que descenlllentes de Sem 
llegaron a Brasil. Tampoco faltaron los fenicios, 
cananeos y hasta los cartagineses. Hasta Vicente 
Fldel López terció en el asunto opinandO que 
descendian de los arios. Pero todos los argumen
tos que se da·ban no resistían 'el menor análisí<i. 

Ameghino prohljo la teorla del hombre lI\1t60· 
tono y terciario. pero aunque valiosos sus traba.· 
jos e lnvestigaclon,es, sus pruebas eran muy ell~ 
debles. • . 

Alee Hrdllcka afirma "ue el hombre vino de 
. Asia por el estrecho d~ Berlng, repitiendo ---~ 
sabiendas o no- una' teoria del siglo XVI de,¡ 
Padre José de Acosta, compartida más tarde por 
Humboldt. Lo malo de su te aria es que la consi
dera como única entrada. 

Paui Rlvet afirma la relación entre Oceanía 
y América y que la población tuvo origen múl
tiple. Tampoco es original, ya que 10 mismo dijo 
Hugo Grlveo en el siglo XVII Y a flneJ del XIX 
lo afirmó Jean Loul. Armand de Quatrefages de 
Breau (1810-1892). 

Hoy se acepta en general, el origen múltiple. 
Canals Frau habla de cuatro pOblamientos; el 

primero de seres dollcoldes primitivos de cultura: 
lnterior, de origen asiático y ocurrido en el pa
leolitico superior, cruzando el Berlng el cual 
debido a las glaciaciones era un Istmo entre Asia 
y América de varios centenares de kllómetros dp, 
ancho. LU.;go, en el mesolítico, -los canoero3, do
lIcoldes, de cultura inferior. más mongoloides y 
también por el iBering. Pueblan el Pacifico. 

La tercera, neolltlca, ya es de braquicéfalos, 
mongoloides, del sudeste de Asia (lndonesial, 
Son agricultores. conocen la cerámica y poseen 
alta cultura. Llegan por mar, penetran por Pa
namá y llegan h ... ta Santiago de'l Estero. Final
mente una cuarta, también pallnésica, aunque 
su origen primero es del norte de la India, bra
quicéfala. de alta cultura, que llegó unos l.Z{)O 
afias A.C. 

LOS PRIMITIVOS PORTEROS 

~Iorentlno J\olneghlno encuentra restos de 'bn 
'l.", bre pequel'lo y robusto, al que ubica en el 
._ .;iarlo y 10 denomina "prothomos". En reall
oad es del cuaternario inferior, del piso "Cha
padmaolense" y se lo claslflcadentro de la es
pecia "homol, como "horno chapad,maJllensis" por 
peseer alguna:. diferencias con el "horno ,aplens". 
Podriamos llamarlo pseudo-científicamente "pro
toporteño", ya que habitó en nuestro suelo de 
Buenos Aires. Usaba hachas de piedra y bolea
doras. por 10 cual se Infiere que su cultura era 
superior a la de los hombres de Heidelberg Y 
Pltcalrn quienes no usaban más armas que ~Ie: 
dras manejadas con el puño. Descendlan, qmza, 
d ~ los Laguidos de las Inmigraciones del paieo
lítico ya que como ellos eran de baja estatura, 
1,60 'm. según Ameghlno. Trabajaban la pie
dra haciendo punzones con los huesos y dientes 
de ios grandes mamlferos. Eran de espíritu gre
gario ya que' vlvian en sociedad: además cono
clan el fuego pues se han haclaado restos apa
rentes de fogones. Vivían de la caza y se han 
enccn trado fémures Y vértebras de animales con 
puntas de lanzas Incrustadas. asimismo fragmen
tos de huesos aIrededor de los fogones hacen 
pensar que sean residuos de comida cocida por 
el fuego. La edad de los "proto-porteños" se ha 
estímado entre 8.000 Y 9.000 aflos. 



PROTOHISTORIA 
PORTBIA 

En el mesoUtlco aparecen otros hombres. Sus 
restos se han encontrado a or1llas del Paraná, 
en Luján y en el Delta, en los pisos "ensena
dense" 'Y "1uJanense". Su ·ed.ad se estima entrE" 

"Te u-te u", dlbu¡o de Frandloo Jo,. Sónchez 
Labrador que e.crlbl6 .el. exten.o. volúmenes 

sobr. los anlma/e. d.1 R/o de la Plata, 

. . 
Tlgr.s americanos según Florlón Paucke. 
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los 5.000 Y 6.000 aftas. Se los denominó "homó 
pampeus" y siguiendo nuestra pseudo-clasifica
ción serian los "paleo-porteftos". Sus armas eran 
también hachas, lanzas, bolas· y punzones; pero 
su técnica de tal·lado y pulido ha mejorado. Se 
cree que sablan tejer redes y que coslan pieles 
para abrigo o para usarlas como vivienda. Eran 
de aspecto más mongoloide, dolicocéfalos, con 
poco 'arco superclllar y ojos obl-Icuos, no supera
ban el metro sesenta. 

En tercer término aparece la cultura Proto
malaya o Australoide, la cuBil, en el neolltlco tuvo 
dos corrientes mlgrawrlas de las .que.l1.ay ras
tros en territorio argentino. TIene unos 4.000 
aftos, su estatura supera el metro setenta, es 
dolicocéfalo y tiene arcos superclllares marcados, 
frente alta y escasa .pllosidad. Serian los "meso
porteftos", según nuestra pintoresca seudo-cla
sltlca.lón, y etnológicamente se los conoce como 
"horno austraUs" u "hamo bras1l1do". Seglln Jo
sé M. Rosa convivieron con el "homo pampeus", 
al prIncipio sin mezclarse, como lo demuestra la 
existencia G1e cráneos de ambos tipos en el mis
mo suelo geológico; pero luego hay fusión en la 
que preponderan las caracteristlc .. del brasllldo. 

Vienen ahora los lndlgenas que ocupaban la 
zona a la Hegada de los espaftoles. Zabala y 
Gandla afirman que es errón·eo que fueran los 
querandles ya que éstos estaban en Santa Fe y 
llegaron a Buenos Aires par la ~urlos1dad de ver 
a los espaftoles. Esto Il[tlmo se nos ha·ce u-n poco 
dudoso. Luego de un prolijo estudio de las 'par
clalldades de toda la reglón, estos autores aflr-

DI.I,ibuc/6h de lo. pueblos pampa. según 
Salvador Canal. Frau. 

• 



manque eran las Pampas quienes habitaban la 
reglón en esos tiempos. Estos Pampas serian 
pues, los "neo-porteflos". Se discute adn si los 
Pampas y los Puelche-guénaken o Patagones 
forma¡n o no parte de un mlemo grupo étnico. 
Vlgn~ d·lce que sus l&nguas era·n diferentes, ase
mejándose sólo en Su dureza. Ibarra Orasso, en 
cambio,. estima que es dlflcH determinar si hayo 
no slml1ttud ya que de los pampas sólo se po
seen palabras aisladas que no permiten compa-
ración seria. . 
. Ibarra Orasso, al contrario de lo opinado por 

Zabala y .Gandla no vacUa en afirmar que eran 
querandíes los habitantes de nuestro suelo. Pa
re~lera que eran parte de los "pampas" pero aqul 
también la falta de material Ungülst!oo Impide 
confirmar nada. . 

Es curlao que conozcamos quienes habitaban 
hace 8.000 aflosnuestro suelo,. pero duelemos, en 
cambio, de los que estaban aqul al llegar los es-
pafloles. . . 

Los Querandíes se alimentaban de peces Y de 
venados. Vlvlan en toldos de cuero, muy primi
tivos, y no formaban comunidades numerosas. 
Sólo reconoclan superior en tiempos de guerra, 
durante el cual eligen capitán. Su tipo era páJll
pido; altos, robustos, de gran fuerza. Las mu"je
res ve'atían una hildllla de cuero hasta las ro
dUlas y los hombres un quillango como manto 
o capa. Usaban arcos. flechas, bolas y especial
mente la bola seca. Continúa Ibarra Orasso di
ciendo que eran alfareros. 

Se dice que en la caZa corrlan a ,su presa hasta 
cansarl'B, ya que no conoclan el oaballo. Según 
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aflrmlL Ovledo y Valdéz eran ten veloces qué 
tomaban a los v&nados por los plee. 

En su travesla por ~a pampa extralan el agua i 
de las ralces del cardo (zanahoria de cam,po) o ' 
beblan la sangre de los animales que cazaban. 

La lengua ele estos Indlgenaa pampas o que
randles o lo que sean (cuando. se pongan de 
acuerdo los, etnólogos) ere. la que Lehma.nn-Nlts
che denominó "het" por la terminación que lle
va.·ban los nombres. "Het" significa IIgente". Tam .. 
.blén era'frecuente la terminación "que" o liquen". 
De su. lenguaje hay algunas herenclll's en: Ta
palquén, Casuhatí, Oualeguaychú ("chu" slgnMI
ca tlerre. o pals) , etcétera. . 

El nombre de Querandi ,les fue dado por los 
guaranles y significa "gente con· graSa", lo que 
alude a 8U alimentación ce.rnlvora y al empleo 
de 'cueros en ropa y vivienda lo que les daba 
un fuerte olor a grasa rancla. (De donde resulta 
que nuestros prImitivo", habitantes eran unos 
aut-énticos Ifgrasas".) 

La lengua querandí usaba la desinencia "spen" 
o Hmpen" en los nombres de sus caclques. 

Ibarra cita unas pocas voces que pueden afir
marse sean querandles. Afia: arco;codl: trai
dor; perekat: ¿pato?; trofonl: nombre de un ·ave 
del tipo del faisán, Y algunas más cuyo signifi
cado no es bien conocido. 

Después de ellos, el espafíol y Su descendiente 
el criollo o "eu-,portei\o" (bien porteflo) e.ctual. 

A propósito hemos omitido de esta serie al 
Araucano. Este fue un Inflltrado procedente d~ 
Chile que, lentamente al principio, nos fue In
vadiendo. Los espaflolea, sIn querer, precIpitaron 
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LOI"ptotoporteñolO deJCuar. 
"rando un ,/iplodon'., 0"0 
d. Lul. d. Servl, exls'.nle 
en .1 Mu •• o d. La Pla,a. 



el procelo. Al traer el caballo Mendoza. y lle
uarse de ellos la pampa. el Indio aprende pronto 
a usarlo. El Araucano Inicia el comerolo de ca
ballos con los pampa¡. pero van Invadiendo .u 
territorio para robarlos. Primero Ion lo. Pehuen
ches o Rancules. lUegO 10' HuUlchea o SOrOlal. 
y asi siguen a !lnes de 1700 y principios de 1800. 
las que culminan con las de Ca.Jfucuré, en 1834. 

Van abeorvlendo a 101 Pampas. quienes adop
tan su lengua y cosWmbree. y se crllllUl ~on 
ellos. en forma tan Iradual Que los upañoles 
--contemporáneos del hecho- ni .Iqulera .e 
aperolben de ello. 

AsI desaparecido el Querllndi o el Pampa. el 
espaftol y el criollo IOn los dueños de la tlerrll. 
La lucha contra el Araucano no ea la lucha con 
108 "hijos de la tierra". alno contra un uaurpador 
posterior al español o &n el peor ele 101 casos 
simultáneo a la conquista; y en tal cuo la lucha 
era entre dos conqulstadore •. 

Se destruye as! la leyenda de que la "Con
quista del desierto" de.:>ué.s de 1700 f·ue la ex
pulsión de 101 dueAos del .uelo, o qua .. d.lpojó 
al Indio de su tierra. MentIras. Se ¡uehó eontra 
un Invasor que robó su tierra al Pampa ., lo.' 

Aca"'ml. N.elonal ele l. Hlolo,l .. HI8Io,I. do l. 
N.elón Arglntln •• a .. Al. 1119. 

A .. vedo DI .. , Edumlo, 1.11 Rep~blle. A",nl1n .. 
S •. Al. '835. 

Aeoot., J. HI.Io,I. Naturll y Morll do 1.. 1 ... 
rl i.,.. Mad,ld ln4. 

Ameghino. Flo,.nllno. DocIrln .. y Deocubrlrnlt ... 
toe, B.. Aa. 1915. 

Augu.ll, JoH. Loa .ntm.l.. , .. hla16rlcM. !H. 
• Ieo '904. 

S.rbanl., Jo". Lo. .nt....... ,.,.hlot6r1coe. S •• 
A., , ... a. 

Buclch. Anlonlo J, 1.11 loel dll Riachuelo l1li II 
HI.to,ll. l., Aa, 1171, 

C.n." Frlu. S.lvado,. Loa .bortg ..... dI l. P ..... 
p. en I1 'poca colonlll. Anol. 11111. EIft: Ame,. 
11. B •. A., 1144. 

C.,,". 'rlu. Sllvldar, Uno Capl mnollUt¡I di 
pobllel6n .merIc .... Anll. 1 .. 1, ..... Amar, VI. 
". Aa. 1'48, 

C .... I. F,IU, SII.lIIor, p,.hlalo,11 do Am6rto .. 
B •. Al. "73. 

Clnll. Frau, ,,,,,,,do,. Clvlllz......... P .. hlap" 
010. do Am6rfca. S.. Al, , In. 

C.n.l. Frau, ... ""oIor. Poblee_ Indlll"" 
do lo A' .... tln .. la. Al. ,.sa, 

Clrctoeo. An .... l. lulftot Al ... In 11:11 .••. Al. 
"11. 

Engll, LlOno,d, El Mar. M'.1oo lta, 
Freng."", Jo.quln. Lo .. ,la 1l1016gIo, di l. 110-

públle. Argontln.. (Hlllo... do lo Nación A,
gOIItlno, Aeldomla N .. tonot ele l. HI.torfl), 

Fu,long Clnlll! S. J., Oulllermo. Hlltorl. _111 
y cultural dol Rlo do l. Pilla. 1I """",,,l1li1 
Cultu,o; CI.nel.. '", Al. , .... 

Oondll. Enrique .... Hlatorfo do l. ,OCI dol Al. 
Chllllo, SI. A., '131. 

Ouo .. ra S. J .. Jo.'. Hl8lorll .... 'ar.'1, Rlo 
de l. Plato 1 01 Tucu""n. COlooelón Do A ... 
goll. l. 81. A •• 'MI. 

H,dllek., AIoo. Orllln y AnUgOedld dll Indio 
amork:lno. Wllhlngton l1U. 

caballos a lo. Pampaa. a bpalloles '1 rrlollos. 
El criollo ea el auténtico duello. AdemA •• a L.a 

Trlnldad/Buenos Aires nunoa la 1I00Ó a pisar .1 
Arauoano. 

Del Pampa, al OIpallol )' al orlollo; de.puéa, 
lo. Irln,ol: Italianos, e.paIlOle~l fr .. noese.! ale
manea, Inll .... '1 de toda. Iu ~err ... AIIU Oru
aaron .u I&nlr., y nació .1 "port&lIo", 

AII fue eate llItlo, delcle "Pan ... ", haata que. 
en tre .. pallol" y orlollos, lo tapamos con la 
oludad. Con eaa ciudad que hace .dlfIClo. de 30 
pilO' mlentral 3.000,000 de kllóm.tro. euadraC\ol 
le muer.n de rila tlperlolldo IIU' 101 habiten, 

Aa! fue la toPOlrafla hUta que hiclmo. calles 
.n lo. arroyos y entubamOl otroe; entonoea ouan
do llueve eau caU .. , vuelven a IBr arroypl, y 
lo. tubOl no alOlonMn y .1 alua .al. por todoa 
lada., porque la natura'leIa no era Idiota ... 

MI zt pobló, d. a pooo. hllta ahora, en que 
no cabemo. mAl, porque todo. que.-os vivir 
en .1 milmo litio: Corrlent .. 1 IIIIm.ralda, 

Al! fue todo e.to, hUta que lIenamoa todo d& 
01_, humo y deteflentee, 

Pero debajo de todo eso, oomo dilo Martlne. 
btrlda, .. ti la pampa. . . • 

11IIIbeI1oIII, JoH, 1I polllll/lll.nto p,lmltlvo ele Am" 
rlM. l •• Al. 1831. . 

ItnbellOnl, JoM. Lengu.. 11Id1 •• n.. d.1 te,rllo. 
,10 A...,.uno. (HI.Io,11 ele l. NlOl6n Arg.nllna, 
Ao __ l. Neelonll ele l. Hlllorll). 

1""'1 0'_. Dlok I!d.er, A, •• n"nl Incl.on •. 
... Al. 1871. 

1Apu, Vlc.n" 'ld.l. L.. ,.... IrI.. d.1 "I'Il. '1IrI. 1171 • 
M_I, Jllln Jo". lreve HI.torll '11101 d. 1111-

1100 Al .... ,,,Al. 1"', 
N ...... JUIIII JoH. 'unllo d. "nt. Mari. dI lO. 

IUIIIIM Aire., 1 .. Al, 1871. 
Orellllla, 1'111110, LI TI .. ". 1.,01I0Il. 1 .. 7. 
0lI0l1li10, H6otof. 1.11 tlo". vl",n ele l. elUdid do 
__ A ..... , OuI. ele '1\1111 d. l. 11111, Arl, 
ZoM N_, ... C,A. l., Al. 1 .. 4. 

PadcmI, """"","111, HIIIorI. ele l. YklI .ob .. 
l. 1IIrrI. l.. Al. 11U 

PI_, Idutrdo. llotid. d.1 III.ohullo. ,., 
Al. 1 .... 

Qullrlf1le", .... n L'OIII. Ar_d, HI.torll Oln.· 
rel do 1 .. ,,_ Hu ........ ,.rI. lIn. 

auatre ..... , oIelll LOtIII _lid. Inlroduool6n 11 
HlUdlo ele 1 .. , .... hUlllllnoa. IIIrI. 1 .. 7. 

R.mpe, Allrldo C. CIIogra'" do l. "ep. A' ..... 
UIII, , .. Al. 1 .. 7. ,,"'t Pau~ Loo melllllMPOll_l00 .n Am6rIo., 
Journ. 100. Am. xv~~\ PIrIa 1 •••• 

....... Paut. 0'1111 __ Homb .. Amorto_, 
M'.1oo 1UI. 

ROlA, Joa6 Miria. Hl8lorl .... la A' .... tln., l., 
Aa. 1''', 

SIe"a, VIoen1* D. HI.lorl. ele II Arg.nlln •• l., 
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La noticia de 
Caseros, 

en Córdoba 
Ahora es distinto el planteo. La amenaza viene 

por elevación. Don Juan Manuel de Rosas ha 
mantenido vInculación permanente con el gobier
no provincial, en térmInos cordiales. López no 
tuvo nunca au toridad para oponerse a ninguna 
orden llegada desde Buenos Aires, ni mafiosa
mente se dispuso a desplegar ninguna .estrata
gema pa-ra burlar disposiciones de Rosas. Pre
firió obedecer y no ser molestado en su Mml
nlstraclón. Por coincidencia, desde 1835 Rosas 
manda en Buenos Aires y su poder se elCtendia 
a toda la república. López se acostumbró a con
sultarle los asuntos mÓB dlficlles. En las encru
cijadas más drBl!nátl~as, encontró el respaldo de 
Rosas con el aval de su pa-Iabra. Lo fue asi desde 
los dlas en que siendo comandante en Pampa
yasta vino sobre la capital cordobesa y se apo
deró del gobierno, sabiendo que don Estanlslao 
López, gobernador de santa Fe, le amparaba en 
sus pretensiones. Urqulza también le había dado 
entusiasmo tiempo antes en SUs mllf''lfestaclones 
de adhesión a Rosas. En esos momentos de te
mor ante lo que se estaba tramando por los ene
migos de la Federación, L6pez habrá recordado 
las palabras de Urqulza !-escritas el 2 de enero 
de 1850 Y dirigidas M ma-ndatarlo cordobés en 
una cordial nota- diciendo haber tomado cono
cimiento de la dIsposición de la Sala de Repre
sentantes de Córdoba indicando que era su deseo 
contInuara Rosas en el poder manejando ulos 
negOCiOS generales de la Nación". "Nada más re
comendable -había dlcho- que el decldldo em
peño que los buenos patriotas federales deben 
manifestarse a fin que no descienda aún del des
tino que los Intereses del pals exigen Imperiosa
mente conserve, con la cireunspección y dlgni
dad que acreditan los documentos que V, S. me 
remito". Y finaUzaba su miSiva hablando de los 
"sentimientos de acendrado republicanismo que 
constantemente ha acreditado el !lustre General 
Rosas":':, Sonaban a cruel ironía aquellOS con
ceptos de comienzos de 1850. estampados por 
Urqulza. Su actitud de 1851 desgajaba terr,ible
mente todo aquello que López, no hay duda, cre
yó m.uy firme. 

Los opositores apelan a la técnIca del rumor 
en aquellos dias de 1851. cartas confldenclaIes 
y hasta cifradas, llegan a manos de varios c<>r
dobeses, a-nticipando que la Insurreeolón en con
tra de Rosas tIene como cabeza visible a Ur
qulza. En abril, López recibe la comunicación del 
jefe entrerr,lano. Quiere el apoyo moral de los 
gobernadores. " ... Las ~anzas entrerrianas bas
tan por si solas. para derribar el poder ficticio 
del gobernMor de Buenos Aires", dice en sU do
cumento del dia 5, declarando su enérg,lca opo
sición a Rosas. Califica severamente a. quienes 
pretenden ha.cer prolongar su gobierno, insistien
do en encabeza!" el "suspIrado pronunciamIento. 
que lo coloque de hecho y sin responsabilidad 
alguna en la stlla de la presidenCia argentina", 

López trata de man tener la serenidad y de 
'ner en guardia u la provincia, cuyo erario es 

-rio para SO::itener cUllilquier emergencia de 
~ comIenzos de 1851, el 18 de enero, el 

gubieruo cordobés crea una compatlia de infan .. 
tería de linea "Cazadore. de la I1bertad", con 
ánimo defensivo a. Pero la tropa que existe en 
los fortines fronterizos se encuentra en un es~ 
tacto calamitoso. Desde largo tiempo antes, 108 
comandantes Insisten ante el gobierno pro
vincial que el armamento se encuentra m uY dis
minuido y que, en a'Igunos lugares, no se tiene 
ni siquiera ropa para vestir a los soldados. Para 
cOima de males, la sequla hace estragos en los 
campos y en las miserables poblaciones del sud 
y del este los vecinos nO pueden aguantar más 
la situación. Los Indlgenas están Ilgreslvos en 
demasia Y hasta gauchOs alzados provenientes 
de territorio de Santa Fe se Introducen en el de 
Córdoba cometiendo toda clase de tropellas ". 
El panorama es realmente desolador. López poco 
puede hacer para solucionar aquellos inconve
nientes que, por otra parte, no son nuevos, 

Las cartas que se reciben en Córdoba desde 
Buenos Aires nO son muy alentadoras. La gran 
mayoría ha deS81parecldo, pero la corresponden
ela entre los 'hermanos Mariano y Cayetano Lo
zano, aquel en la ciudad porteila, y éste en Cór
doba, permite Inferir la atmóstera de Intranqui
lidad que van creando los mensajes, Los Lozano 
han tenido siempre IngerenCia en los gobiernos 
de Córdoba, desde la época española. Las finan
~as le hall tenido como hombres expertos, proll
jos en el menester de la administracIón, y, en 
algunos tiempos, Insustituibles. Las cartas son 
detallIstas en extremo y prudentes en las apre
ciaciones. El 26 de mayo de 1851, Marla-no e.
crlbia a su hermano dándole notlelas de lo que 
acontecía en aquella ciudad a'nte las novedades 
promovidas por el Pronunciamiento de Urqulza 
y también, de paso, señalando la deSllraol" aCa
ecida en la tamllla del general Angel PaOheco, 
cuando "uno de sus hijos, el mayor llamado An
gel, que se dice lo mató un caballo 7 I~uas de 
la ciudad y otros dicen que se suicidó. .. • ape
numbra el coraZÓn de aquel jete de Rosa •. 

Entre tanto, ha comenzado la activIdad agro
siva de Urqulza, respondiendO desde el 5 de ene
ro de aquel año, "La Gaceta Mercantil" con sus 
reprobaciones a la conducta del gobierno de En
tre Rios. Llegan a Córdoba algunos ejemplares 
de "El Federal En~rerrlano", que van a parar a 
manos del gobernador, que se enardece ante Ial! 
manifestaciones que contienen, como tambIén 
arriban periódIcos de Buenos Aires, y entre eUos 
números del "Diario de la tarde", por donde se 
advierte la réplica que los pendolistas de Rosas 
dan a las pUblicaciones de la Mesopotamla. Ma
riano Lozano no cesará en su corespondencla, 
y envla a su hermano ejemplares de la "Gace
ta". " ... La del dia 20 de mayo en tres y medIos 
pliegos y en ella la traición y falacia de Urqulza. 
Pasma, mi Cayetano, esta alevosla ... " 0. Poco 
después otras misivas con noticias menos en
crespadas, detallando el baile que se le va a 
dedicar "a la gran porteñlta, la excelsa Manue-

I Archivo de la C6mara de DipUladoa de la Provincia de C6r
dobo. Tomo VII. Pág. 258, Córdoba, 1925. 

~ Archivo Histórico de Córdoba. Gobierno. Tomo 219. Fol. 535. 
Cil. Blschoft, Efraln U. "Hl6lorla de la Provincia de Córdoba". 
Tomo 1. Plago 310. Buenos AlrQ!.,·1958. 

:1 Fondo documental del IMtltuto do Estudios Amerlcanistall de 
la Universidad t-.laclonnl do Córdoba. Docurnonto número 9662. 

_1 Archivo HÚllórfco do Córdoba. Goblorno. Libro 215. Lqg .... 
Mo 1849, 

;; Fondo documental del Institulo da Estudios Ami!ltlcanlslE\$ tia 
la Universidad Nacional de Córdoba. Documonto número 7649. 

l. Fondo documental del 105111ulo de E$tudlo6 Amerlcanl,t", dI:! 
la Universidad Nacional da Córdoba. Documento número 76"9. 
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I 
La notie'a de 

Caseros 
en Córdoba 

lita , , , " según expresa en la del 7 de junio de 
1851 " 

Otras noticias' Uegan a trav~s de viajeros, y 
Lópe. Y sus colaboradores viven la eapera an
gustiosa de querer Interlorlzarse en detalle de la. 
accIones que promueven desde Entre Rlos, Hay 
una manifiesta hostUldad hacIa Urqulza que 
emana de palabras del ¡obemador, Iaa que ,. 
repiten en todos los concUhlbulo. oon reverente 
sentido de acatamIento, Se dan órdenes de no 
circulaciÓn de papeles que puedan Ue¡ar a la 
provincia subreptlclamlente, No dejará de reco
nocer que tuvo buena vlalón cuando el 12 de ma
yo de 1849 habla dado un decreto Inte¡rando 
una comisión censora, la que en aquel entonces 
fue compuesta por el 'alcalde de 2'1 voto, doctor 
Adrlin Maria de Clres; el FIscal de Estado, doc
tor José Roque Funes y el tesorero de la 111e.la 
Ca tedral, presblterp doctor Pedro Nolaaco Caba
llero, junto al cura r',ctor más antlluo

i 
presbl

tero doctor Jo~ VIcente Ramlre. de Are lano. La 
presIdencIa del orlanlamo la ejercIó el doctor 
Caballero teniendo la Junta como mIllón "que 
no llegaran a cIrcular en eata capItal y depar
tamentos de campafla obras manuscrItas o Im
presas, que ataquen directa o Indirectamente la 
Banta Religión del Estado y la moral pública o 
la sa¡rada cauaa nacional de la FederacIón"', 
Algún número de "El Soldado Federal" reoo¡e 
la determinacIón otlclal de oponerse a todo cuan
to provenga de los enemllos de la poUtlca de Ro
.a. y, por cons1¡¡ulente, del gobierno cOrdoW" 

Se logra conocer algunos pasoa de la campalla 
en terrItorio de la Banda Oriental y luelo la 
reunIón de tropas en Entre Rlo. para lanzarae 
al ' asalto sobre Buenos Aires. Loa comandantes 
de los fortines de la frontera, especIalmente Cruz 
Alta y Saladlllo de Rulz DIal, sobre la costa del 
rlo Tercero, son alertados reiteradamente, IndI
cando que toda novedad sea enviada por cha.
que propio hacia Córdoba, Sol tsta en vl3peras de 
graves aconteceros. López advierte que Ct,mlenza 
a agrietarse la adhesIón de allJunas personaa. En 
otras clrcunstancl •• , habria .Ido otra la actitud 
del gobernador, Ahora pretlel..., quedar en .Uen
clo, espIar los gesto", El sabe lo que para mu
chos eso signIfica, Son treluss que prece len a 
los estallldos de RU cólera, Pero ésta no llelará, 
Ha gobernado la provincIa con pa tel'nal deter
minación de escuchar y ler consejero sin exal
taciones, Es hombre de contextura .;ampeslna, fl
slca y moral. Salló de su rIncón alre.te en los 
pagos del Tercero y ae encontró con la reapon
sablUdad de mandar una provIncia que habla 
sufrIdo muchas vIcIsItudes, Deade los dlas en que 
nadIe quIere hacerse cargo del ¡oblerno, como 
los meses Que precedIeron a la llegada a ~l de 
los Relnafé, hasta el sacudimIento del crimen po
Utlco de Juan Facundo QulrOla, en el recodo 
trá¡lco de Barranca Yaco, López tiene viva mi
rada debajo de 8US parpados que lO encapotan 
al prestar mayor atención, Es hombre de labios 
tinos, que parecieran transu.ntar rencor, de po_ 
cas palabras, tan pocaa Que hace leer IUS men-
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aaje. ante la Bala de Representantes y no pro
nuncIar nlnaim vocablo cuando los destiles de 
besamanoa, aquellos que reúnen a los más del
tacadoe peraonajes de la Universidad, del clero, 
del comerelo, mIentras en la caUe 'WI adIctos 
federales recuerden .u. dádivas y aplauden y 
cantan. 

López vive con sobrledaG, ,patrlarcalmente, ro
deado de au.teraa costumbres que .1 practica 
conatantemente y dicta con .u ejemplo lo que 
deben hacer quIenes están junto a .u p'rsona, en 
el ámbIto familiar o en el loblerno. Ea sacrada 
su fam1Jla, como no admIte dobleces en la amia
tad y la traición le Irrita vIolentamente. No ad
mite desvloa de esta naturaleza, pero en deter
mlnadaa elrcunstanclas, antes ae proceder a la 
represión, ae permite el conaejo de la eseapada, 
en una aparente extralla conducta. Hay eptao
dIos reveladorea. SWI carta. Indican que no es 
un personaje Iroaero, Alluno. de su. blólfafoa 
han pretendido hacerle aparecer como Incapaz 
de firmar, maliciosa versión que es dllmentlda 
por la documentación, a pesar de la ruatlcldad 
de su rúbrica y de IU Irarla, "Sabia u:rlblr a 
media., -.subraya el doctor Martines Pu-, y 
.u firma revela cIerta enerlla en el carácter". " 

A su hijo Joa~ Vlctorlo, López 10 estImula en 
conservar una linea moral Inalterable, Baata 
repasar una de S\18 mlalvas, cuando aquel e.ta 
al frente de un regimiento apo.tado en Villa 
Nueva, en el Tercero, dlcl'ndole el 11 de setiem
bre d~ 184&: " ,., las costumbre. nacen de la mo
ral del jefe, de su ejemplo, cIrcunspección y 
pública respectablUdad; tan fuerte es el hOmbre ' 
en tan precl ..... posición, que no 1610 lo respetan 
loe que lo rodean por amor, .Ino tambl6n aquellos 
que se alejan por celoa y antlpatla •• Inle.tr .. ; 
en fin, no cesaré de aconaejam: la prudencIa, 
reposo y reflexIón en toda. 1 .. cosaa, y nunca 11e-

Co,lcoturo ro.lllo conlro UrffullD. 
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varao de una primera lmprellón .. ," l'J, En otra~ 
oportunldade. tambl6n .e expide en parecido to
no con relación a lo Que debe hacer .u hilo Vlc
torio. En el nucleo famUlar que formó el 22 do 
mayo de 1814 al calar con dolla Maria de 108 
Santos Arlal de Cabrera .• u preaencla y .u pa
labra adquieren una dimensión cate¡órlca. Y tRI 
aUuaclón no vorla con los atlo •. Cuando en 18&1 
.e e,tremece la provincia ante 18.1 nolJcla. Que lIe
lan de.de el litoral, Lóp •• no varia en .u. co.
tumbre •. Babe Que tiene de .u parte a la In
menaa mayorla del pueblo. Pero tambl6n .abe 
que mucho. de 101 parUclpantes de la cla.e dlrl
lente, Que lo vl.ltan en .u casa de la calle de 
la UnIversidad y adornan la. te.tera. de .u. ca
bal¡aduraa con el mollo punzó, le darán la el
palda apenas cambie el vIento de la polltlca. 

En el trance de Ir conocIendo oplnlone., s. 
habrla satisfecho de la actitud Que asumen al 
lunos de los que eatán junto a UrQulza, Que ha 
Indicado ya claramente la .eparaclón de la pro
vincia de Entre Rlo. de la de Bueno. Aire. y. 
por consl¡ulente. de las otra. de la Federación. 
Por aquello. dla" en Paran'. el jefe poUtlco co
ronel Hilarlo La¡OS se mue.tra desconforme con 
lo que está ocurriendo en las relacIones, prácU
camente rotas, de Rosa. y UrQulza. Además, e. 
el doctOr Bevero Oonzález Quien en .u caUdad 
de redactor del periódico "El Federal EntrerrIa
no" tiene Id6nUca .Incerld.d ante el mInIstro 
Gal'n, y apelan • Que "el tiempo y los .conte
cImiento. " determInarán qUl6n tiene razón en 
aquella emerlencla " . No h.y que olvidar que 
el doctor Bevero Oonz6lez e. hermano del doc
tor Callxto Maria Gonz6le. que en varlu oca
alonea .. emplazó a don Manuel López en el ¡O-

blerno, en forma Interllla eapeeIaIm'Dte ~ 
6~t. Iba a lnatala ... durante IaI'lOl _ ID la 
poblacIón aurella de La Carlota, tratando de 
arrerlar cueaUonea con 101 capltallljo!l lDdIre
nu y de lanar .u f •• or para evitar Iaa IDvaalo
ne. m.lone ..... en la frontera. 

El 2 de junIo de 1861, la Bala de Repr_ntan
te. sanciona un proyecto dllponlendo que oe l. 
conceda a don Juan Manuel de Roeu la IUJIUI 
del pod,r público, Indudablemente necelarla en 
e.os momentos par .. afrontar la amen ... de 
Urqulza y de IUI aliados Interlorea y forál1_. 
POr otra parte, López detennma Que el ductllr 
Lula Cácerea viaje a Buenos AIre. para exponer 
con 101 dele¡ados de lal demás provlnchu, 101' 
sentImIentos QU~ la. animan. Cácere. ea un hom
bre con aentldo diplomático y arre.toa de Uberal 
que, aobre ·todo en 6pocas pOlterlore., exhIbIré 
con vibrante palabra. Delde Buenoa Alr", Cace
rea eacrlbe asiduamente. don Manuel Lópea In
dIcando cuál el el e.tado polltlco Que exilié en 
aquella ciudad y cómo el Re.taurador obtiene 
la adhe.lón de muchol " . Be entrevllta larra
mente con Rosas y mlentra. Queda en la cludact 
se pone al arrimo de alruno. de *u. compro
vlnclanos. Los Lozano lo reciben en .u horar y 
participará de al¡un .. tertull ... "Hoy ha comi
do con nosotros el aml¡o Cácere., de.pu'. de una 
larra entrevista con el Oobernador", le contara 
Mariano Lozano a.u hermano Cayetano el 33 
de junIo de 1861 ", que tiempo deapu6., el 8 de 
a¡osto, ar¡umentará Que " .. . el entUllaamo ae 
levanta cada dla más en e.te pueblO contra la 
alevosa traición del .alvaje TJ\'qulze. . . . " Y un dla 
deapu'. exprelará Que " .. . cada vea .. cna Ia 
Irritación contra el p6rtldo UrQulza Y .us .ecua
cea .. . "". No dejará Lozano de mandar los pe
rlódlcoa de Buenol Alrel, vario. de 101 cualea van 
a parar en mano. de aml¡os del ¡oblerno ~or
doWa lA. El 27 de a,osto dirá Que la. lacetD.l 
"cada dla ae encienden más en turor del loco 
traidor Urqulza ... " 

Por aquellos meael, la corre.pondencla de Ló
pez con los dema. mandatarlol provlnclalea de
nuncia que hay en el ¡obernador cordob4~. por 
10 menos en la apariencia protocolar, un~ Kran 
tlrmeza para defender a ~a autoridad bonaeren
se. l¡uale •• entlmlento. exhiben lo. dema.. Pas
cual Echa¡Ue, d~de Banta Fe, exclama en carta 
del' d. junio de 18&1, Que por fin le han "11\
cado la múcara los traidores". Pero la desean
tlan .. ronda por la. ofIcina. ¡ubernatlv.a de 
Córdoba y comienza a extenderae la so.pecha 
acerca de los verdaderos sentimientos de perto
najel de la ciudad. Cada jornada Que tI'anocu
rre el ,obemador tiene Impaciencia por llber 
qU~ ocurre más aUá de 108 IImltel provlnclalra. 
DecIde .. lIr hacia la frontera con Banta J1'p. El 
31 de diciembre de 1861, con breve escolta, aban
dona Córdoba y camina hacIa la población de 
Cruz Alta, dejando el ¡oblerno Interinamente en 
manol de .u hilo polltlco Jos6 A¡Ultln Ferreyra. 
que delde 1838 el e.pOlO de .u hila Ambrolla. 

'f 'ondo doeum,nl.l , Itc. Documento "IÍmlto 7&4&. 
~ Arolll'lo HI'tOrlco d, COfdobl , Oo/:ll"no Libro 21'. L.gl jo :1 

Mo 1 ..... ' l.ohOll, .""" U. " Tr ... 111101 de l •• 'ro .n Córdoba" 
,jO. U , Córdoba. '''1. 

1I M,,,,,,., ,.,. .",IQuI. " 1.1 lotm.o lOn ,, 1.IOrICI 01 l. p,o· 
vlnola di Córdoba", "SI. 13 • . CorOODI, 114 1 

10 'l,eIlOll, el'.,,, u. " 1.1 CÓrdoba 01 1"'111." La mOJaI d,. 
Jel.", In "Lo. Itrlnclplo.". COrdobl, 2' al lun o di 111' 

11 10'Oh, 1 .. lrll. " UrQulza ,. IU lI,mpo" .... 0 111 . I",.noa 
Alfu, 1112 

1:.1 a."ó", 10n.010, " Crónlc. d. Cc,doO' 1 111 , P.g 236 
lu.nol Aire" 1102, 

lit '01'140 documflr'll.1 d.1 Inllllulo d. hludlol Amlda.nlel.1 
de l. Unlvertldid MlIOlon.1 61 CO,dob. Oocum.nlo "Oml'O 1182 

If ldem. Docum.nto "011'1110 7137 
1 n Id.m. 000um':'Il0 nOmllO 7136 
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Aquella delegacIón del m a n d o revela que no 
confla en muchos de los que han .s.\do sus cer
canQ,S amIgos en otros dlas. Decide que las deter
minaciones gubernativas las tome alguien de su 
e.bso¡uta contlanza Y con él se entiende por me
dio de chasques propios que le numtlenen en 
com\llllcaclón COn la· ciudad capItal de la pro
vincia. No ha esperado pasar las tlestas de cabo 
de 9.flo pare. salir de Córdoba. Su corresponden
ola llIl abundante en esos dlas, pues a 8U hijo José 
VlctQrlo, apestado en Villa Nueva, y al coman
dante Pedro Oyarzábal, que en Río Cuarto ha. 
concentrado algúnas fuerzas que llegan desde los' 
depl1,rtamentos de Traslaslerra, ordena estar a la 
defensiva. En esa circunstancia, ante el reque
rimlentQ de López, de tener preparadas sus tr,?
pas para acudir en defensa de Córdoba, Oyarza
bal responderá el 2 de enero de 1852 que no el''' 
de presumIr una Invasión por el lado del snr de 
Santll Fe, pues era preciso sospechar que se con
centrarlan ¡fuerzas para lanzarse directamente 
sobre la prOVincia de Buenos Aires. 

El gobernador está Intrap.qullo. Ha escr!t\) ,,¡ 
l Q d~ enero a Oyarzábal In.s.\stlendo en ~us re
querimientos y argumentando que "todo el fren
te d~ nuestra provincia al naciente está conver
tido en un vastQ campamento de salvajes unt
tario~ y brasUeros, y es muy posible que Inten
ten Invadir por robar" \0. A pesar de las reti
cencias de Oyarzábal, le ordena dejar unos 400 

. homilres en la V1l1a de .la, Concepción del Rio 
Cuarto y marchar hacia Fraile Muerto h a e i a 
donqe él se dlrlJe y donde también se enconl.ra
rá Jgsé Vlctorlo López con sus tropas. ". De.de 
IUegi:' que en la práctica, la reunión de fuerzas 
alud das tuvo poca envergadura, sobre todo por
que "gente comenzó a recelar y el erario oflclal 
estal¡lI muy desguarnecido como para atender 
a la.¡ e'llgenctas de una campaña en re¡¡la sobre 
la frontera. Por otra parte, López habia comen· 
zado a entrar en la duda, pero p.o obstante hae., 
olrcull1r a las provincias up. documento qu~ Ur
quiZl¡ le dirige, y que todos los mandate.rl03 de
vuelven oon enérgica protesta y algunos lo en
vlan al propio Rosas. Por otra parte, Lóp¡;. des
prenl\e de sus tuerzas algunos ocultos comisio
nado. tratap.do de Indagar qué ocurre entre las 
trap'!. de UrquIza y dos de ellos, Manuel Váz
quez Oyarzábal y un sOldacjo que le acompafla
ba, son apresados. declarando que tenlan como 
m!sióp. saber qué estaba pasando entre las tuer
Zas Ip.vasoras, 

Por su lado, Urqulza trató de obtener el con
cursq de algunos gobernadores, mediante apro
'Ilmaclonos amistosas. Don Estap,lslao Ceballos, 
que pertenecla a las huestes urqulclstas, era co
nociClo de don Manuel López. El grado de amis
tad 'lile tenlan sirvió de puente para up.a gestión 
que p.slnuó Urquiza, con qUien Ceballos se en
trevl~tó en el Rosario. Al comenzar enero de 1852, 
Ceballos escribió a López manlfestálldole que en 
breve plazo de cinco dias marcharían sobre Bue
nos Jt,1res, y le e.gregaba, "yo no dudo que V.E. 
cooPerará a tan Importante obra y no du<!,) V.E. 
que ~osas caerá para siempre" '". 
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Sin embargo, las gestiones fueron hechas con 
mayor profundidad. El propio Urqulza resolvió 
dirigirse dlrect .. mente a don Manuel López en 
la certeza que lograria Influir en su áIlimo. Pe
ro López tenia reticencia para comprometerse 
en una partida que no podía avistar cómo Iba a 
terminar. El 9 de enero de 1852, López re.pondia 
haciéndole saber que su salud era delicada ,-10 
que en verdad no era un prete'lto-, lo que pre .. 
aionaba para no poder tomar una determinación. 
En su parte central de la respuesta, el manda
tario cordobés e>lPresaba: " ... MI conciencia y 
mi deber me ponen sin embargo en el caso de 
manifestarle, hablándole con la franqueza e In
genuidad que me caracterizan, que esta provIn
cia no podrá tampoco en ningún caso marchar 
en ot,ra forme. en la q u e ha marohado hasta 
aquí y en la que se manifiesten las demás de la 
Confederación y así como ella no abrIga sin o 
sentimientos de la mayor confraternidad con 
respecto a todas y cada una de las provincias, 
no tendrá miras hostBes con respecto a usted 
y su ejército, en cuya seguridad debe usted des
cansar" "'. La respuesta es bast .. nte resbaladi
za, Por un lado p.o quiere asumir el compromiso 
que Urqulza le reclama y por el otro le asegura 
que nada hará por ofenderle. Es una neutralidad 
de ex,pectativa para saber cómo se resuelve aque .. 
Ua situación. Pero "para el jete del Ejército 
Grande esto era suficiente y le aseguraba que 
su retaguardia estuviera a cubierto de cualquier 
sorpresa. Quebracho no movería sus hombres en 
detensa de Rosas sino, tap. sólo, en la suya pro
,pillo en caso que los antlrrosistas se dirIgieran a 
Córdoba con miras hostiles; por eUo López sé 
permltia presentar una queja a Urquiza a cau
sa de las cartas enviadas a jefes del sur de la 
provincia invitándoles a unirse les", afirma. Nor
ma D. Rfquelme de Lobos. 

Todo ,parece resolverse para López con cierta 
facilidad, a pesar que él no tiene tropas para 
oponerse a cualquier intento de Invasión desdo 
Sap.ta Fe, que sus finanzas estáp. quebrad", y 
que fallan sus propósitos de que las demás plO
vlllCias de tierra adentro formen un ejérCito ca
paz de rechazar cualquier Intento de agresión 
por parte de Urquiza. Por momentos, la conlu
slóp. ganaba el espíritu de López, y la descon
flanza se apodera de él, porque "abe muy hlen 
que U';rqulza nO tiene intenctones de1quedarse en· 
los aprontes. Al finalizar enero sfJ conoció en 
Córdoba, POr una carta recibida por don Caye
tano Lozano, y enviada desde Santa Fe por el 
canónigo Estanlslao Learte el día 25, que se hll
bla "mandado saUr de aquí con la mayor pre
clp!taclón y embarcarlos para esa (Córdoba) al 
doctor Castro, Agüero, Saráchaga, Martínez, Sa
vId e Isasa ... "2'(). 

Todo el mes de enero transcurre con expecR 
tattva no exenta de grave Inquietud para Ló
pez. Mientras algunos gobernadores llegan a 
creer que Rosas opondrá un ejérCito numeroso 

16 Archfvo Histórico de Córdoba. Gobierno. Tomo 229. Follo'& 
de 323· I!I 325. 

1'1 Archivo HIstórico de C6rdoba. Gobierno, Tomo 229. FoL 
415. CII. Rlquo/me de L04P:I, Notme D. "ContribuclOn al o,tu
dio de la actitud a8umida por algunos gobornado'.s d,l Interior Itn 
los m.sea Inmedlatoe a la balalla do Ca8erol. Enero a abril de 
1852", C6rdoba, 1968. 

I ~ Archivo HIstórico de Córdoba. Gobierno. Tomo :228. Fo!. 96, 
Allo 1852. 

lit 011. por ·Rlquelme de Lobos. Norma Oolorea Gn obra el!-
donde ae ofrecun otraa comprobaelones de tal situación y se ha
een atinadas r01le)(IOne8 acerca de aquel momento histórico de 
1.11 provinCiA de Córdoba e -Interior. 

:.!o Fondo documental del Instituto do Estudios "merlcanlata. 
de la Unlveraldad Naolonal de C6rdoba. Dooumento número 8585. 
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al avance ele trrq'ulza, otro.s van viendo con ma
yor ctarldael la situación, El gobernador delega
do en Oóreloba 'don José Agustln Ferre,yra, sigue 
las dlrectlvlls de López, que retrocede desde Cruz 
Alta para ubicarse en Vma Nueva, donde, como 
hemos indicado, el jefe del acantonamiento es 
su hilo José Vlctorlo. Mientras tanto el ejército 
de Urqulza continúa su marcha ha'ma Buenos 
Aires y el 3 de febrero se enfrenta a las tropas 
roslstas en Monte Caseros. 

El 8 de febrero de 1852 llega a fortin Saladillo 
un pasaj,ero, Se trata de Fernando 'Romero que 
habla lriá!I de la cuenta Indicando que las' tro
pas elel general Angel Pacheco se han pa.ado a 
las fuerzas urqulclstas. Bien se sabe q1U> Pache
co era jefe de la vanguardia de Rosas y que ha 
tenido deslntellgenclas con él en los últimos días 
pero no allUJnló la actitud que el pasajero l~ 
atribula, Ante aquellas declaraciones, el coman
dante del ,fortin, Wcente Ca,lderón, cree oportu

,no que no continuara desparramando aquellas 
~especles y 10 detiene. Le asegura que es slrnplc

...- mente para Ber llevado ante el gobernador López 
y le cuente todo cuant, conoce. Timoteo Rodrí-

• guez le sirve de custodia y lo traslada a Villa 
NueVI1. La entrevista con el gobernador debió 
ser ,1nm.edlata. Calderón le ha Informado a Ló
pez; en carta de la que es portador Rodrlguez, 
que sin duda alguna Romero "puede dar noticias 
muy Importantes sobre el estado de la guerra, 
siendo una de ellas el haberse pronunciado a 
favor de trrqulza el general Pacheco, con las fuer
zas que tenia a 'BU ·mando. " ". Además, Calderón 
comUnicó a López que Romero tenía prohibido 
hablar con nadie antes de verse Con el gober
nador, Y asl lo hizo, encargándose de que se 
cumpMera !tal hermetismo su compañero de 
Viaje y guarcUán. 

El 9 de febrero hacen su aparición en CrU7 
Alta se18 personajes que resultaban Insólitos no 
tanto por la coloratura de su piel, pues hay' ne
gros en Oórdoba desde tiempo Inmemorial, sino 
por la jerga que hablan. El juez pedáneo de la 
localidad los detiene y los envla enseguida al co
mandante Vicente Calderón. Este los trata de 
Interrogar. Por más esfuerzos que hace no con
slg'ue entenderles. El portuguéS que hablan aque
llos negros es bastante defectuoso. Pero los tres 
Individuos han e'stado, Indudablemente en las 
divisiones brasileñas que llegaron formando par
te del ejérlcto de U1rqulza, y han desertado. Cal
derón escribe una carta en aquella fecha y dice 
a su "querido compadre y am,lgo" el gobernador 
L6pez, que al dia siguiente mandará a los tres 
,.egros. Para justW:lcar no dar noticia de lo que 
hablan, le manifiesta que " ... no le digo nada 
d'e lo que dicen porque nada se les entiende' son 
peor que Indios, y sería bueno que usted 'vlese 
algun Individuo que medio entienda el idioma 
portugués, para que por estos negroS sepa algo, 
pues yo solo creo que son desertores de Urqul· 
ta, au,nque no parecen ha'ber sido soldados ... JO ~1, 

Las noticias de la derrota de Rosas en Ca,e
ros han llegado ya. Varios sujetos' que han per
t .• necldo a la escolta de Rosas sen detenidos en 
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fortín Saladillo de Rulz Dlaz y aunque no son 
muy explicitas dan a entender cómo esca;pó Ro
sas del campo de batalla. El di.. 15 de febrero 
el comandante Calderón manda que sean lle
vados a presencia del gObernador seis Indlvldüc$. 
h .. blendo pe~tenea1do cuatro de ellos a la es
colta de Rosas y los dos restantes a las milicias 
de Chlvilcoy. 

Calderón se ha mostrado condescendiente can 
ellos" Han pasado muchas penurias y llegan 
ham])reados. También lo están los milleos del 
fortín pero se conduelen del estado lastiimoso en 
que se encuentran aquellos soldados. Sobre todo 
por haber pertenecido al ejército de Rosas los 
atienden lo mejor posible. Calderón les toma de
claraciones, coincidiendo ellas con las que hi
cieron en dias anteriores. afirman q u e Rosas 
estuvo en la batalla de Caseros y que montaba 
"un caballo zaino, vestido de paisano, con -una 
gorrita chata con visera, y que se les escapó por 
entre un maizal. yendo dos galeras adelante, don
de se cree que iba la familia, y que se diriglan 
a San Fernando, donde pueden haberse embar
cado. porque todo el Rlo estaba cubierto de bu
ques brasileños ... "". 

Desde luego que hay mucho de cierto en aque
llos detalles que no hacen sino corroborar lo, de
clarado por los detenidos en Cruz Alta, y cuyas 
manifestaciones envió el comandante Calderón. 
por medio de un chasque propio, el 11 de febrero 
de 1852. El 12 los remitió, como se ha dicho. a 
la capital de la provincia, con una escolta a car
go del sargento Juan Rocha, que llevó a sus ór· 
denes tres soldados. trno de los apresados se lla
maba Manuel Tulé. "Hla pertenecido a la misma 
escolta del general Rosas, y dará a V.E. noticias 
muy circunstanciadas sobre los acontecimientos 
del día de la batalla en que han sido derrotadas 
las fuerzas de Buenos Aires; dice también que 
el general Rosas estuvo con ellos el dia de la 
pelea, que estaba vestido de paisano. con uI'l:l 
gorrita chata, montado en un caballo ?: a i no: 
que se disparó por entre un maizal con cinco 
ayudantes y un negrito ohlco asistente, pero se 
ctee que no se escapará, pues estaba rodeado 
de las fuerzas de Urqulza ... ". También en la de
claración Tulé agrega noticias acerca del gene
ral Pacheco conmayol' exactl,tud. Antonio Ce
ballos, que ha pertenecidO a esa fuerza. dirá que 
su jefe se ha retirado con su escolta a la Guardia 
de Luján. El comandante Vicente Calderón apro
vecha la misiva para pedir al gobernador que 
le sean mandadas camisetas para su tropa. Pe
ro el 13 de febrero recibe un parte del comandante 
de Cruz Alta, Bernardo Arag6n, y a las 4 de la 
tarde lo despacha de nuevo hacia Córdoba, sin 
perder un Instante. La novedad es demasiado Im
portante y va por medio de "un propiO para que 
no lo demoren los maestros de posta". Es allí 
donde estampa una frase categórica: ..... la gue
rra está concluida, el general Urqulza no !.lene 
con quien pelear, .. ". 2-3 

Ya estaba, pues, en poder de L6pez la noticIa 
del triunfo de trrqulza en caseros y el gober
nador trataba de encontrar salida adecuada a 
una situación tan embarazosa como aquella en 
la que estaba colocado. El 9 de febrero-y la 
carta la recibió López a mediados de me3-. el 
doctor Luis Cáceres le escribía al gobernador di
ciendo que uno de los colaboradores inmediatos 
de Urqulza, el sefior Oorostlaga. le habia indl-

21 Archivo Histórico de Córdoba. Gobierno. Legajo 222. Anos 
de 1852. Bfschotl, Elrarn U. "Historia del Saladillo de Rul:z: Dlaz". 
Pág. 117. Córdoba. 1987. 

22 Archivo Hlatór{oo de Córdob/J. Libro 222. Legajo 2' Afto 1852. 

23 Archivo HIstórico de Córdoba. Libro 222. Follo 95. Afio 1852. 
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La nofiefa de 
Caseros 

en Córdoba 
cado que el vencedor "lO babia manlfeatado poco 
... tlafecbo de laa comunicaciones de e .. Oobler
no y muy contento al contrario de las que habla 
recibido del aeAor COronel López". Aluella. sin 
duda. a JoM VlCtorlo López el bllo del ¡aberna
dor. Ctcerea lO permitió insinuar al mandatarlu 
que "V.E. sabe que soy Incapaz de atreverme a 
dar una opinión que a ml lulclo no sea en pro
vecho ,pllbllco y aunque I¡noro loa términos de 
la correspondencla con el ¡eneral U'rqulza. de
searla que usted diera oportunamente a l¡ Ú n 
paso para evitar malas Intel1¡enclas en lo su
cesivo. Lo e .. nclal en la actualidad es que no 
cal¡¡amoo en la anarqula" .• ' Posteriormente afir
ma que apenu se arre¡len las postas .. polldri 
en camlno hacia Córdoba. 
.J,fb que las ooInunlcaclones oficiales. la no

ticia de CUeros y sus corul¡ulentes repercualo. 
neo lO "canocla por laS cartas partlculare.. Los 
Lonno continuaban escrlbhlndose y es el 11 de 
febre!'<\.. cuando Mariano escribe a su hernlano 
en.. C'O\'!Ioba. a toda prisa. pues le han notltlclulo 
qUF I&ldri un chuque hacia la ciudad Interior. 
"Laa pocas pcetas que 08 envio os dar'" not!
clas del triunfo completo del valiente ¡eneral 
.Urqulla y de las medidas humanitarIas que hR 
filado como norte en su marcba polltlca. Es. 
pues •• u obra y su proclama una obra del CI.i-J. 
Mis tarde determinar' lo ocurrido. pues en el 
momento no hay ni tiempo. ni estoy en cala ... " ., 

El lO de febrero. en el lrutante en que López 
le escrlbla al ¡obernador de Catamarca diciendo 
no conocer detane. acerca de la invasión del "1&1-
vale unitario thqulza". don Mariano Lozano le 
escrlbla desde Buenoo Airea a sU hermano Ca
yetaDo. hablando deaembozadamente en contra 
de Rosas. con un lencuale que contrasta con el 
cauteloso tenido buta poco antes. "Oraclas. 
¡racial a Dloe. le dice. qu. el 3 del corriente mu
dó el e.tado y conellclón de eata provincia con 
las domis que componen la aepllbllca Ar¡¡entl
na; cesó de estar oprimida de ... poder de Ro
sas. que nunca .. Juntar'" plumas que retraten 
su abuso ignominioso. depravado y feroz. cortan
do su vuelo las armas del valiente General Ur
qUla combinadas con loa auxiliares elel Imperio 
del BrasU. orlenta'lesa correntlnoe y paraguayoe. 
representando g ban eras. 5 trofeos los mis ¡lo
rlosoo y empeAOIOI 101 entrerrianos y Imperlalea 

Bastantea adversldadea preeeelleron para obte
ner .. este lorro: el combate empellado por solo 
la arma de la artlllerla. n1n¡una otra Ue¡6 a em
pellar .. o e,.,rcer .. corno ésta; nlllfruna la ca
pacidad y de.trolla de la del ejército combina
do. sobre el amontonamiento e lnutllldad de las 
nuestra •• y a mis la de los Gefes y soldados. de 
reelutaJe. y peleó cada uno por su cuenta sin 
General en Jefe; este lrande error lo comeÚó el 
aturdido Ro .... el que le crela dueAo de las 
Clenclas y del aber del 'mundo; este fUI ó al 
abr1¡o del Mlniatro br~tin1co. 1 muy luelo al 
asUo de un buque de ¡uerra de .. ta nacIón 
donde ha estado ella. huta ayer que lO le pro~ 
porclonó vlale a costa de Intimaciones para que 
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el MinIstro lo entre¡¡ale O dlapusleae de su 3o.l1d~ 
de la raela de nl108tro puerto para lo que hubo 
alguna resistencia. 

Al abr1¡o de ésta terminación eettn llepndo 
de Montevideo Incontable.ll emJcradoe, entre estos 
nuestra , Cat'%Ilenclta. su esposo y dOl chiquitos 
v1v1a1mos; estamoo en eatos ¡OC es. 1 en los que 
se e.tin proporCionando de poco en poco has
ta el complemento del ¡tan arre¡lo que mere
cen las cosas tan deaarre¡laelas y deequlcladas. 

Tocó el ¡oblemo a nuestro venerable el doc
tor 'López, de aceptación ¡en eral de vlrtudea y 
de aber; me le temo su destrucción por lo aal
duo del trabalo onerosla1mo a su edad. y a la ca
Udad de sufrlmlentoe que esti paaando sin nln
¡Iln elescanso. y prlvaclón ele Intell¡encla con su 
funllla. ocupada en recibIr el Inmenso ¡enUo 
que ale y entra a las fellcltaclonea. y a asun
tos de todo pnero". 2ft. La carta le extiende en 
otros pormenores acerca de la familia. en la que 
b a y una evidente euforia por la nueva situa
ción. Bien 8&bemoo que los Lozano tenlan cier
ta procUvldad a un mimetismo poUtlco que lea 
ayudó a sobrellevar todas las mutaclonea luber
natIvas sin inconvenientes. Empero. Mariano 
Lozano no dejar'. en el fondo de su esplrltu de 
sentir cierto arrepentimiento y pudor. cuando en 
otra de las cartas escrita poco después de ca
atroo desde Buenoo Aires. d a rf. noticias ele laa 
fiestas que lO reallJan en favor del general ven
cedor. manlfeatando que el sarao principal .e 
dio en la mlama casa donde antes hablase ap
salado a MlnueUta. Y exclama: "IQu6 mun
dol ... " 21, 

Aquellas novedades circulaban entre los ami
¡oo. se lelan las cartas en el ruedo formado en 
laa tertullaa y se hablaba con cierta despreocu
pación y desdén de coeas que con an terlorldad 
hablanae defendido a¡uenldamente. El ¡ablerno 
cordobés continuaba en manos de don JoM AlUa
tln Ferreyra. pero López encontribase al tanto 
de todo cuanto aconteela y dictaminaba acerca 
de las medidas a ae¡ulr. COmo el empréat1to le
vanlado entre el comercio no resultara. le con
cedió un nuevo plazo hasta el 15 de febrero, pero 
la novedad de ca.eros hizo que se desvanecie
ran 1l1li esperantaS de tal recaudación. "El 16 de 
febrero, el prior del tribunal consular Informó 
al ¡obernador que nadie habla abonado el em
préstito que debla estar cubierto el di a ante
rlor",2.8, 

La Sala de Representantes ¡uardaba IIlenclo 
y Lópes tiene la evidencia que le reaulta .. dI: 
flcll sortear a1¡unos obsticulo. que necesaria
mente le le Iban a crear. "Los parciales que has
ta ayer le han acompaflado en sus actos mu
chos de lo que refrendaron sus actitudes IÍUber
nativas con su tInrul. perciben el pronto cam
bio pollUco y .. van alelando. En la hora de las 
responsab1I1dades definitivas. no todoa tienen el 
coraje de enfrentarlas. La soledad es Inducia
blem~te una pésima compailera y una conse
lera desapacible para Lópoz". to. 

24 Fondo dOcutMntal dll 'n,tltuto de estudio. Amertc.nl.tu 
d. l. Unlwf1ld.d Nacional de Córdoba. DoCulMnto nOmtro 7oe& 

21 lde'!l' OoculMnlo n11.· . 
H 'Ondo doCuIMntal del InttlMo de E.ludlol Amerfc.nl.tu 

Gt ,. UnlWltlld.d Nacional cM Córdoba. Documento nOm.ro '111. 

21 Nqw/m. " LObOl, Norma D. "Contrlbuc:16n l' •• ludlo de 
'a actitud uumld . ..... ate. "o. 23. C6rdoba, ,,,. 

t 2t BJ.cho/I.L Ilraln U. " C6rdoba '1 ., acuerdo ~ 5t" Nlcc'"'' 
Conf.,..ncla t.;lrculo da 'a P,..". • . CÓrdoba. 3t de ""JO de 1tu: 
.lechon. Er,.ln U. " 81 acuerdo de 5tn Nleol"", Con",..ncla. 
C ... del Acu.rdo, lan Nlcol". 21 de mayo de 1 .... El luto 
de • .,. dlNnaclÓn publlc.do In ".ol.tln cS., MUNQ y I'bllotlc. 
di 'a ea •• del Acuerdo d, la" Hloo'" de lo. Arroyo." Se,.. X 
HOmero 10, P6 •. t._ Su Nlco'At de loa Atto)'Ol. 1M? ' 
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La notiefa de 
Caseros 

en Córdoba 
Es el 16 de febrero cuando el gobernador Inte

rino Ferreyra decide dar a conocer documentos 
anunciando ,Ia'l públlco el pronunciamiento de 
esta ,provincia, q ne debe celebrarse COn entu
siasmo por todos los ciudadanos. Pidió al Pro
visor del Obll!J)ado, que hubiera repique gene
ral de campat!as por dos dlas hasta el toque de 
retreta. La Juventud ganó la calle promoviendo 
escenas entUBIastas. El 17 fue quemadO en la pla
za central el retrato de Rosas" 30. Es entonces 
cuando López aufre mayor desorientación Y con 
él JoSé AII\llIt1n Ferreyra. "Ell 22 de febrero, -
mientras hablase dirigido a Urqulza ha.cléndole 
conocer sU sentimiento de adheslón-, se dirigió 
a la Sala de Re¡¡resentantes, en un documento 
que solo la angustia de aquel Instante Y la equl
. 'locada p,rédlca de sus consejeros pudo hacerle 
firmar. 'Hla llegado el momento de recobrar el 
libre ejerciCio de vuestros Impresc1ndl1>1es dere
chos ~ecla- ajados Y conculcados más de 
veinte adoa. por el Infa.me déepota Juan Manuel 
de Roaas, Derrocado en BU persona el simulacro 
de la ,tiranla, desapareció también el omnlmoso 
y colosal poder con que ha sojuzgado tanto tiem
po a nuestra cara Patria ...... Tras de otras con
sideraciones express,ba pidiendo a los represen
tantes que reconsideraran el pronunciamiento 
hecho el 28 de nov.lembre anterior otorgando la 
suma de poderes a Rosas, y finalizaba dIciendo: 
"Al OCUparos de tan Importa·nte negocio no ol
vidéis sin duda los graves Inconvenientes q u e 
estorbaron a VUestra Honorab!l1dad y al Gobier
no para h"'ber anticipado este pronunclamlel1lto, 
que sin ,traer entonces ventajas a la causa de 
la Libertad pUdo más bien trabar la marcha del 
Ejército Grande que la sostenla, distrayendo su 
atención del exterminio y aniquilamiento del TI
rano para proteger a Córdoba contra los peli
gros ~ue en aquellas circunstancias le amena
zaban 'n. 

El 23 de febrero Ferreyra comunicaba a las 
demás autorlda.des y entre ellas a quien cuida
ba del erario públiCO que López habia "regresa
do de 111 campada a donde marchó con el objeto 
de conservar el orden Interior de la provincia" 
y q·ue habla reasumido en esa fecha el mando 
de Córdoba u. En esa fecha, la Sala de Repre
sentantes le reunió y presidida por el doctor 
AgustlnSan MIl1án encontró serias dificuLtades 
para Beslonar pues la .barra fue ocupada por nu
merosas personas que se desataron en Impro
perios. Mterlldo, san MlIlán hizo conocer la nO
vedad a López y liste le ordenó que la Sala de
bla cumplir con SU deber y mandÓ ocupar el 
edificio con fuerzas del gobierno. A partir de ese 
momento todo pareCió desbarrancarse pero Ló
pez actuó con energ!a tratando de frenar el Im
petu de los contrarios al gobierno que se enar
declan con la Bola presencia de don Manuel Ló-
pez en él. . 

Una carta de Cayetano Lozano dirigida a su 
hermano Narciso, desde Córdoba, revela lo que 
pasó en nuestra ciudad en aquellas dl .. s y sobre 
todo en esa jornada. Conocemos el borrador de 
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la misma, fecha.do el 27 de febrero. En ella afir
ma: "Los triunfos del valiente general Urqul
za y las glorias de este compeón obtenidas 
sobre el tirano de Buenos Aires, de b e n ex
tenderse por las provincias del Interior, a fin 
de que los Pueblos sean también libres ael om
nlmoso y azaroso poder que los oprime. Sin li
bertad y voluntad espontánea de lOS ciudada
nos para la elección del Gobernador que los ha 
de preSidir nada valdrá, y siempre seremos es
cla vos de la arbitrariedad y despotismo. E s t a 
¡frovlncla, decidida de mucho tiempo antes al 
nuevo orden de 'cosas, neces1ta y reclama. 1mpe
rlosamente la cooperación del vencedor en los 
campos de Caseros para levantar el pabellón de 
los Libres. Hasta el presente nada ha podido ha
cer con fruto, a pesar de la energía y entusias
mo; antes lid col1ltrarlo, han sido los ciudadanos 
cordobeses privados de leer los Boletines de los 
triunfos que el General Urq'lllza iba consiguien
do en su marcha, y cuando llegamos a merecer la 
Import",ntislma noticia (y bajo de mucho se
creto) que la batalla habia sido ganada por el 
Ilustre General Urquiza, cuyo contento nO fue 
posible ocultar, sentimos tal desagrado en el Go
bierno que fue preciso negar y romper las car
tas que 10 avisaban. Esta medida no bastó para 
calmar al que se llama hoy pronunciado por la 
ca usa de los Pueblos, hasta no proceder como 
sucedió a engrillar a unos, desterrar a otros, y 
amenazar al mundo entero con la última pena, 
siempre que este grande e Importante suceso se 
extendiese por el resto de los cordobeses, obli
gando a más a los que tenlan tales documentos 
a que se los presentara para castigar y escar
mentar a sus a'utores", 

Rea.lmente eS de beneficio para conocer qué 
ocurrió en aquellos d!as en Córdoba ante la no
ticia de Caseros esta carta de don Ca.yetano Lo
zano, tan inclinado a escribir y de modo tan de
tallista que nos hace acordar a su comprovln
clano don Ambrosio Funes, cuyas "Memorias" 
y misivas han servido en mucho para despejar 
dudas acerca de pormenores de la historia pro
vinciana. 

Aftadla Lozano en sU carta, haciendo saber lo 
que habia acontecido a quienes tuvieron doct!
mentos reveladores del avance del ejército de 
Urqulza: "Uno de e s t o s, que se hallaba enia 
provincia, fue asaltado en su casa, puéstole gri
llos y conducido en una carretilla a la VlIIa Nue
va donde 8e hallaba el Gobernador PropietariO. 
Lo recl'bló con desprecio y burla. ,hasta que el 
trlunto se hizo general a todos cuántos venlan 
del Ejército vencedor. Entonces se les quitaron 
las prisiones, y se le concedió la libertad pa 1'a 
volver a su casa. Este atropellamiento, propio 
del absolutismo envejecido del Magistrado in
dignó a los cordobeses y a tomar por su cuenta 
la palabra encantadora de la Libertad, con lo 
que se reunieron un Inmenso Pueblo para pa
sear por todas las calles y plazas dando voces 
claras y bien articuladas, de Viva la Patria, Viva 
don Justo José de Urqulza, Viva la Ubertad, VI
va el Gobierno de Buenos Aires, Viva el presI
dente López, Viva el ejérCito aliado, Viva el Im
perio del Brasil. Las reuniones de ciudadanos 
continuaron por tres noches consecutivas. (ro
to) hasta ... (roto) corriente en que se reunió 

30 Bf4Chotl, errarn U. "Historia de la Provincia de Córdoba", 
Tomo 1. Pago 32'1. Buenos Alrel, 19M. 

31 Archivo Hlst6rlco d(l C6rdoba. Gobierno. Copiador de notas. 
Tomo 3. Pág. 1, vuelta. Afta 1862. 

32 Fondo documental del Instituto de Estudios Amerlcanlstas 
de la Unlv1Hsldad Nacional de Córdoba. Documento número 9668. 



-:1 / " •. /' ./" 

~#:;>. ",.,4.J~' .. ~ ~;-...... 7 

o¡ ¡;;; ¡ klAWilHCiM:"'\l 

¡ 

i!.4,'4, .¿L" ~ .... __ .......... ~ ~ "'-... 44_ .• ~.J ... / a.. tfí3 .. ,-".~. 

--4b--'" .~ . .c .,. ~~- «4 "'A1'{. .... ,J!- " . ., ",,/ :;;;?~, "' .. ..,¿ i?1,:¡.<:, .... -:.. . . '/;.., 

~ 5..' oJ.l~.4"'.-~~~~ ~tf..V -.¡-:f~.;¿.P~~d .,..'f!!!$.- .rf{" ~eloll .. ~<t:_h.~:1 
I 

.....a. ... d-t¿;.~ .... 4" . ." ¿;¿ .¡¡z,.,~~ &$1_~.oiÚ.--~;· 1" ~'¿"--Y ~~';.."( 4..,~Á ... A./ ~-d:"-~, 4 .. 1:..' . P ~q 
-' ./ ". "';;...;:' /!: fi' .c.-' ~ A' .... , '-...: .,,¿. ¿d4)? ~~. ;r..~ tl 4 ..... .lf!.-.4t;!A 'e'1.~ ~ :é.P--. ~ .r r' ~-.~ ~ t;J ~"""A .... 'lk-t?---<" h<; .... 

..""c~". 
:>; t![t:. 0~ .~. /_,.~ ... & ':'~(!: ?,.~~.e.twrf ~¿ dI...,,4 ~ .... ~~,. ?-, .... p. ~ "",,'ez. l... r.:o( ;'h .......... 

~".: ........ ~ r'" ... "'-'7/·e.-~ ".~ o.:?6'a.- ~~~ "'~e-.. ;f e.~~_.¿'¿:t:';.., .. 

J" ~~~- /;;?~-4_~ ~¿ ~ .. -- • ..v.'~: ... ':"' ..... ~ ¿ a.,.ht. ..... " ... '",~ .......... C'{-."?~ ... 

ee.Á.- <t~ e.¿: iJ:.::, ... ~ ~~ . .;;.6..~' ..... 1f"4.f1..4.A~..-i .,?-'.:rt- ~:".~-. ~+é-¡,;". 

~.-./~ ... 4..4 .... ".:: ....... 4, .. · d;1J~,;tte4--'f"~-~~-t...-:1.. r'~,...", .. ~-(:..,"'t.--- .¡1o" .... o:~.4.~ "'::'7,=. 

~~e.~-c.r=""" ~ ___ ~ ....,~ ..... :~_."C.:....eA..,... 

.&. tf!,o lIt.-d .• d../ ... -", &. ""4"<'. -., . ..!! ;.h .~<;''' •• ; 

Carta del doclor Lu/. Cácere, al "obernador L6pez "Queb,acho" e.c,ilo •• 1. dIo. d~.pu's 
de la balalla. 

Pég. 73 



La notlefa de 
Ca.eros 

en Córdoba 
la Bala por Incitación del Gobernador Prop!e
tarlo ... '(roto) oontlnuaae en sus funciones. con
tray~ndose muy especialmente a. . . (roto) los 

C
lleros cerradol que habla mandado para ser 

eldos. " (roto) ten\&n deade el 28 de noviembre 
del allo próslmo paaado de 1851 tuera de la ley 
... (roto) al denodado ieJIeral Urqulza. se agol
pó la barra en ndlnero de mú de SU() pereonas 
de 1 .. mllma claee y calidad. A las 10 \2 de la ma
llana del expret.ado dla abrió la Sala au sesión. 
y tomando el Presidente la palabra ... "". 

La rememoración de Cayetano Lozano es. In· 
dudablemente, ace~ de la reunión de la Sal .. 
de Representantes del 23 de febrero, cuando con 
turbulencia qullleron los eneml¡OII de López pre
sionar en IU ánimo para que renunciara a su 
cario. No lo cOlllliuleron entonces. Serla nece
aarla la revolución del 27 de abril de 1852 para 
que termlnara definitivamente su gestión gu
bernativa, en la que hablase puesto ya al ser
vicio Incondicional de Urqulza. No corresponde 
aqul reHilar los acontecimientos ocurridos des
pu_ del 23 de febrero hasta loa episodios de 
abrU, ,pero al dl¡amos que aal como el goberna
dor no tendrla nlnil1n Inconveniente en borrar 
todo cuanto habla dicho reprobando la conduc
ta de Urqulaa '/ la exaltación que hiciera de Ro-
181, tampoco dejaron de adoptar Idéntica acti
tud muchas filuru de los clreulos dominantes 
en Córdoba. Cada uno buscarla, con las artlma
lIas de la polltlca y con el Juego Ilnuoso del aco
modo referir .. con el nuevo lenguaje oue indi
caba la situación a 101 hechos del pasado. Quién 
Iba a pensar que en el p'roplo diario que dlrl¡ia el 
doctor Lula Cicerel, 'El Imparcial". se escrlbl
rlan párrafOS como 101 que vamos a transcribir, 
al renovarse la polémica pdbllca acerca de las 
propledadel que despuÑ de la revolución de abril 
se le quitaron al depueato mandatario, Bajo el 
titulo': "Otra vez los bienes de López" se expre
Aba: "I~ra ló¡iCfo 1 .. de las revoluclonesl .. 
Se comenzó deltruyendo en la persona '1 bienes 
de López elol miamos principios de llbertad, ese 
mismo derecho de propiedad, que habla sido el 
pretexto para sublevarse contra un Ooblel'l!0 
que na respetaba la propiedad y que Imporua 
oontrlbuclon81 fonoea.. D. Manuel López, como 
mandatario merecerá alempre la crltlca más IC
vera, IU gObierno estuvo aln duda alguna llenu 
de actoa de una Indisculpable .. rl>ltrarledad per
lonal; pero hoy como plUtlcular en cuyos ble
nea lO viola uno de los principiOS constituciona
les como allUna vez .e violaron en au "eraona 
muchoa otros, tiene el derecho de Invocar en su 
favor esa. garantlaa, que no qullléramos ver ho
llada. ni en el mú famoso malhechor. Establez
camos por Dios de un modo IlÓUdo eaa Idea de 
tll'/O '1 mio, que hace cuatro arios era para nos
otrOll una palabra nueva, o cu'/o significado te
nlamo. olvidado" .'. 

Duro lenguaje para el mandatario que habla 
depositado en el doctor Lula Ctceres, responsa
ble del dlarlo en el que .. publicaban aquellas 
palabras, su maJOr conflana, cuando. como 
hemos evocado, en las bora. grávidas de Incer-
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DoII"."Ol/po d.1 lI.n.,al Urq,,'za 
a/ll"no. año. d •• p"II. 4. Can,o •. 

tldumbre de 1851 le encomendara Uevar su adhe
sIón ante el general Juan Manuel de ~. Pe
ro la vida habla dictado su dura lección y era 
preciso reinicIar la marcha Institucional con nue
vos vIentos puando sobre el mapa de la provin
cIa. Algunos prefIrieron, con ~I cansancio de la 
derrota y sin a¡ravlos, ser fieles a las consl¡n ... 
que hablan defendido y delar que empalidecie
ran aus figuras y sus nombrea; otros, en cam
bIo, tal vez los más comprometidos, lO unieron 
en las alabanzas al régimen que comenzaba aun
que algunas les dIeran la sensación de .. tllrse 
traIcionando a si mismos • 

33 Fondo documental del 1".111,,10 de btudlOtl Americanl,t .. 
da la U"lw",ldad Nacional de Córdoba , Documento "Oll'ltlrD 7NO 

34 "El Imparcial" . CÓrdoba. 27 de feb,.ro di U5I. 
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Pero la p¡uencla prehlatórlca 
del caballo en Anl.frlca eItA \'In
culada a cierta clrcUllltancla 
que ea toda una lronla del de&
tino, qulsi nuNtra primera 
truatraei6n en un larIo prooeao 
de posterpclonea. NlnrWI indi
cio arqueolóllco ha 11epdo a 
comprobar la exIatIncla de cul
t~ ecueatrel, '1 en cambio 
abundan evldenc\al de la cace
rla de caballo. A1vaJea '1 vestl
Iloe de fOlones Int.!qu1almos 
donde las pr_ 4el noble bru
to fueron coclna4aa para .. tls
faeer la necesl4a4 elemental del 
alllllento. !'.ate OOllS\IIIIO prima
rio habrla sl40 ruon prlllclpal 
de la extinción de la eapeeie, 
muchos 81glos antes de la Irrup
ción espallola. 

El habitante prllllltlvo de 
Am6r1ca no tuvo al pareoer la 
ocurrencia allllple (Iunque des
encadenante 4e hecllOl incalcu
lables) 4e domeatlear el caba
llo '1 montarlo. Ser' de recono
cer con Stetan kalf la lI!Ipor
tanela de ciertas elroull8tuíe1aa 
tatallllente determinantes, de 
acontecimientos u OIIIlsIonea en 
apariencia nimios '1 ,ue sin em
bariO decidieron el lino d~ pue
blos enteroa, !& tónica de "1 rea
lización hlstOrlca. 

De haber conocido el secreto 
prodlllo.so de la incorporación 
del caballo a la actlvldad coti
diana del hombre, IN muche
dumbres ecueatru 4e A.nl6r1ca 
antllua habrlan coDluma40 loe 
miamos proceaoe euroulttlco. 
de truculturacl6n pGIlblea 
mediante la al\l1daa mov\l1za
dora de loe cuatro cascoe. La 
prictlca de contactos a.lduos 
con puebloe remotoe¡los parfec
clonamlentoe del ntercamblo 
y, por fin, la t6cnlea b6UcI In
eontrNtable de la cabaUma 
(.uperlor a la _etlda .l1li
plemente brutal del paquider
mo) habrlan reportado , las 
culturas pre-b!lP'lllCN condl
CIOllIl Inllllallnablll de pro
¡neo y potenclallda4, Pero 10-
bre todo, la conquista pPalI.ola 
se habrla debUlo acomodar a 
m6todoa lIl!IKle d'Predadores 
4e dominación. La p,. .. ncla de 
olvlllaclonea autóctona. posee
doras de e1ementoe deten.lvoa 
má.I eflcacll, habrla txl¡ldo al 
Invuor la mlIma prudancla 
que en otros lICenarlQf, como el 
Lejano Oriente, 4epan\ la ocel
dentallzacl6n aln ,1 1IlTaIa
miento material '1 IIIllrltual de 
culturas anclltralea. 

Blto se confirma cuando lod
vertllllOl el cambio IUltanclal 
de coodlclonu que J)l'NeDta la 
expanllón llpaftola en 1aa re
Ilonea donde ai¡uQ0I IfllpoI 
aborlaenll ~_ la ad
quisición tardIa pero deoIIIva 
del caballo. AII el 'fI.jo (kan 

"19 ., 

EL 
Chaco pudo mantenerse incólu
me por mil de dOl llllos 411-
pu6. de la ocupación de las dos 
¡randea franjas IlOIIrttleas lin
deras: el Tucumin y el litoral 
rioplatense. La rallÓn no e.ti, 
como se ha penaado, en !al ca
racterlatlcN adveraas de la 

, ecolOlla clhaquella. El Pan
luay, el Guayri y 111 selvlI mi-

" 

, :. , ':' ::'. 
; .... ;!'r\: : / 
" -

.Ionera otreclan dlflcultadea 
semejantes. !'.ato fue aGvertlcln 
hace dos IIIlos por un observa
dor &ala. '1 buen conoeeltor dt 
IN culturas cbaqueDlea, el Pa
dre I Martln Dobrlzhoffer, qUt 
decla : "No n11lO que .Iendo 
Plzarro '1 Cort6a Jefes del e)6r
cito europeo, aometleron a in
numerables indios, lo. matarOD' 

la plumo IIoblllclolO de U" ","'0"'" d'bu/6 o '0 ""10 Y del 
"o/u,,,, 'o '",p,.",o d, .. 'U",.,.. ,""' .. '" .o",pollo. 
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El m/./on.,. ",,16" hu ••• lI.v6 al dibu/o la •••• na de un ",upo d. I'nef.. M_vI .alando 
caballo • • a/va/." S. advl.rt. la ab.rturo po' donde lo • • "6.0_ d_mbacanJ" ." ., .o,ra/.f,ampo. 

o pUlIeron en tuca; pero se tra
taba de 1IIdl08 peclestrN. 81 hoy 
volvieran elOl mlBmOl Mroea a 
enfrentarae con las ablpones, 
m.ocobles, tobu, lIuayeurúes, 
aerranOl, Chiquitos y otros pue
bloa ecuestrea de Paracuarla, 
no me a treverla a aae¡urarles 
la mlama liarla, y si un trabajo 
mayor". 

A dlferencla de loe pampea
nOl. que se limitaron a domes
ticar lu tropWu baeualas de 
la llanura, '1 de Jos Ouaranl 
(que no aprovecharon la rela
tiva abUndancia de -ra_jM 
-chúearoa-, procreadoa en li
bertad por deaculdo de los es
taelocleros . para&'llayos), los 
chaquense, formaron sus pri
meras caballadas a ex:pensu de 
loa poblado, eapafloles Ironte
rtaoa. En realidad, el Jinete na
tivo fue el propalador del ca
ballo en el Oran Chaco, que sólo 
los habla conocido por la pre
IeJ1cla fllllU de 101 expedlclo
DarlOS hlapblco.t. 

OCOCOLOT 
La Imagen de loe prlmerOl 

aborígenes areentlnas ecuestres 
pertenece por tradición . a lo. 
¡rupo. Arauco, oriundas .. de 
Chile y eatablecldOl en la ra
llón pampeana en laI poatrl
merlaa del silla XVn. Tales 
fueron, en efecto, 101 renom
brados j1lletes Indios que en de
finitiva aprovecharon 1aa ea
balladas s1ll marca ni duelio, 
herencia multiplicada de 101 
pocoa ejemplares abandonadOl 
al prodUCirse el despueble de la 
primera Buenos Alrea. · Pero si 
atendemoe las datos hlatór!cÓ. 
se¡ún .u cronolO1la estricta, 
comprobamos que esa lma¡en 
no es precisamente exacta ni 
completa. Retrocedamos en el 
tiempo. 

A 11IIes de 1625, el teniente 
1I0bemador de lUjuy, Martln de 

Ledeama Valderrama lundó la 
ciudad de 8antlallo de Guadale' .. r IObre el Bermejo, 'UpUIII
tamente cerca de la Junta de 
San Antonio. Era una cabecera 
de colonización para la "con
qulata e poblamiento" del mlJ
terloao Chaco Ouallullba, tierra 
IlInOrad& de la que .e tenlan 
aún notlclal Imprecllaa, 

Al poco tiempo ae In.taló en 
la nueva ciudad el p'rroco de 
Cotacalta, preebltera Lula de 
Vela, atraldo por la r'plda 
proeperldad de Quadale"". 
Pero el tlamante vecino trajo 
con.l¡o, a m" de al¡uno. bie
n .. de 1IIve .. lón, la noticia ex
citante de una ciudad perdida 
y oculta en la vutedad .. lvI.
tlca, IIObre el Bermejo tierra 
adentro. Era Oeocolot, a la qut 
pronto la Imqlnacl6n de 101 
veclnOl de Quadalcl.aar atrlbu
y6 mallnlflcenelaa Imperlal ... 
con callea de "aela le¡u... de 
!areo". Martln de Ledeama, u-
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prellón mlama d&-Ia temerIUa,' EL 
y la .. vldez eapallolu de con-
qu�sta' se PUlO en camino ha -
cia la maravilla recóndita. . 

Ococolot era un mito absolu 
tamente Irreal. Se trataba de 
unaJran con""ntraclÓn de tal 
derl de loe pacUlcas pueblo. 

Lo bomloo mocl.,"o ro"'",'o rOll lo ''''01." eo.1 ol6"leo d. lo 
,,/do ,,¡.,'ro y .""Ido, ." lo "ve .1 01"0 eOll.,I,,,y • • 1 /tle" 

"ot",./ 1116. preciado y p,./t/.",6",0. 
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de habla Tonacoté, • .,.ura
mente prótu¡os del primer 
Chaco Gualamba, de donde los 
habla ahuyentado la aparición 
de loa 88patlol •• en el Tucu
mino Elte populoso a¡rupa
miento e.taba proterldo por un 
cinturón de campamentos Abl
pón y Toba-Ntocóvlt de la bra
vla tamUla Guaycurú. Uno de 
los rentlUclas antlruos de los 
Guaycurú del ·Bermejo Medio 
era jUltamente Cocolót, a lo que 
puede atribuirse el raro topóni
mo que habla escuchado en Co
taralta el preabltero Vera. 

DEL CAMINANTE 
AL CABALLERO 

SI Ledesma de Valderrama 
vio esfumarse su ambición en 
una fantasla tocó a ~I, Iln em
barro, el m~rlto de ser el pri
mer espatlol que tuvo la sor
presa Insólita de una caballe
ria Inellrena orranlzada para 
la guerra. 

Se encontraba ya IObre 18.> 
caprichosas senCla. de acceso a 
Ocacolot, cuando se le ).Iresentó 
una patrulla de jinetes que a 
su vista .,e replegaren en buen 
orden para buscar refuerzos. 
Enae¡ulda le hicieron Sen tlr 
loa cuerno. que tacaban a re
bato, y consl¡ulentement<> fue 
ron apareeJendo (,tros grupos. 
tambl~n !eueJtres, que mero
deaban el lugar, resueltos SIn 
duda a pr .. ""nter batalla al re
ducido contlngentn de 27 hom
bres que encabezaba Ledesma 
de Valderrama. 

¿SI¡nlflc:lTI:\ esto que debe
mos setlalar la adquisición del 
caballo por los ehaquen... en 
1,1runa fe~hl\ m'" o menos 
aproximada .. aquel allo 1628, 
cuando la lO~prel& de don 
Martln? Hay que desechar en 
principio la Idea de un trán
.Ito tan Im¡¡ortaute en tan po
co tiempo, El cambio de pueblos 
pede.tres a ecuestre. (con ma
yor razón si se trata de una ca
ballerla W:tca ) no puede cons
tltulr un evento r'pldo, un 8al
to automático, Demanda mu
chos allol, por lo menos una tI' 
neraclón, para adquirir los há
bitos de adIestramiento, de Im 
plementación y de adaptación 
a una técnica Que comporte to
da lIoa revolución de 181 OOJ
tum.b~. Es IÓllco suponer qu. 
hubo una distancia apreciable 
de tiempo entre ... eapectáeulr 
d. 182e Y el momento de adop-



Pa,ee. ulla vl.1611 del ma, y .u oleaje. 5111 .mbarvo, •• UIIO d. lo. groda/ •• d •• o/ado •• , o.". 
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alluncla la p, ... IIc1a d. .110 laguII. ° UII a,royo. 

clón concreta del caballo por 
los chaquenses. 

En busca de antecedentes 
temlrlamos que remontarnos a 
aquella ordenanza significativa 
de Hernandarlas en Asunción 
(1~>, en la que al disponer 
sobre el cu'ldado y la dlstrlbu
c16n de ganados prescrlbla que 
loa caballoa en poder de los In
dios deblan considerarse pro
piedad Indebida . Fren te al Pa
rallU&Y, en electo. los MbayIÍ 
' ¡';yiguayegll. también d. la fr.-
1I1111a Guaycurú, hablan tendidO 
dude el siglo XVI la barr.ra 
defensiva sobre la ribera opuea
ta del rlo, y desde aU! Ineur
alonaban en la jurisdicción es
pallola rioplatense, como antes 
de la Conquista lo hablan he
cho sobre los taba (pueblos) 
¡uaranltlcos. 

A su vez los Guaycurú del 
oeate chaqueao, los Toba-Nto
cóvlt del Alto Bermejo, recolec
taban caballos de los viajeros 
y de lae cIudades saqueadas del 
Tucumán. Aqul se dJo el caso 
de una Ingenua dIsposIción gu
bernatIva, llar la que, a falta de 
dInero se abonaba el trabajo 
Inc1lgena o se comerciaba con 
las tribus fronter izas mediante 
la entrega de caballoa. Pero 
quIzá el aprovechamIento ma
yor de equinos lo hIcIeron los 
clanes Ablpón comarcanos de 

Concepción del Bermejo duran
te sua incursiones (unas veces 
vIolentas, otras .1¡llosas) a la 
odiada ciudad que esclavIzaba 
paisanos con el rj¡lmen de en
comiendas. 

Aa! los chaquenses convirtie
ron sus mncherlas en caballeri
zas n" ~ el tiempo lIegaron 
a .. "",Utltl, r anteles de canti-
dad liOo • nante. El juulta 
Florlán Pauoke (sllllo XVUI>. 
al explicar una de sus notables 
lIustraclones al vivo de .ua re
latos misioneros sobre el Gran 
Chaco, aporta datos de este ca
libre: "Elltancla donde paclan 
haata doce mll ganado. de ast~ , 
mll caballos, mll dosclenta;; ye
guas, cuatrocientos mulare •. 
ciento ochenta y dos burros y 
mil seiscientas ovejas. Segunda 
estancIa donde pdcían mil qui
nIentos caballos y se1& mil ca
bezas de ganado de asta. junto 
con setecIentas ov p. jas de Jorge 
Quebadln. campo de labranza 
y pastoreo del ganado propiO 
de los Indios, de! hermano del 
cacique Navedagnac. Campo d~ 
labranza y campo del cacique 
1086 NedlanJ¡rln. . .. Estancia 
donde pacJan quinientos caba
llos, lel. mil cabezas de lana
do de asta. Con lo anterIor un 
total de veinticuatro mil cabe
zas de lanado de asta, trel mil 
caballos, dos mil doscIentas ye-

IUao. cuatroclentol mulares. 
dos mU trescientas oveju". Y 
conste que estamos apenu ante 
un sector del vIejo Gran Cha
co, entre algunos ¡rupo. Abl
DÓn y Emocóvlt (MocoVl I d. la 
franja paranaense aantafe.lna. 
Por su parte el mWonero Do
brlzhoffer dedIcó treInta y cIn
co p'glnaa de su "Hlltorla de 
los Ablpones" para ponderar. a 
m" de la prollteraclón equln~ 
en la llanura selvatlca por vla 
de 1011 Guaycuro la adaptación 
eximia del abor!cen chaquense 
a la condicIón ecuutre: su des
treza como jinete, pero 80bre 
todo el culdaclo que prodllaba 1\ 
su, planteles. 
LA REVOlUCION 
Dl!l CABALLO 

Lo. ecue.tres debIeron refor
mar SUI costumbre. ancestra
les de caminante •. Lo. Guaycu
rú cambiaron en gran medIda 
la cerámica por la cesterla, de 
f'cl! transporte; como varIó el 
armamento. El arco '1 la flecha, 
de manejo Ineómodo para el ji
nete, fueron sUltltuldOll por la 
lanza de madera de Itln, el no
ter" ('rbol de la gente' . La 
lanza venia .Iendo utlllzada 
únlcament.- para la c ..... mayor 
O la pe.ca de ejemplaret de. há
bito. acuáticO', como .1 yacari. 
el loblto de rlo, el moratl (fo-
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ca de rlol, el cawlneho, la cu
rlyl\. 

8ullllJatSó el cobertlzo de ea
teru de totora (eaea); porque 
la vivienda ClIAYCUro, A dlfe
rencl. del rancho de barro y 
paja de 101 VUela y 100 Tono
coW o lIel reducto oopul.r de 
ramaa lIe 1011 Mataco, habla 
respondido "empre, delde la 
prehlatorla .t .. thOl bélico de 
.u ooacSlcÍÓn. Eran campamen
tOII mUltares en condiciones de 
arm.... O d_rmarae r"plda
mente MPn laa alternativas 
de cada IIf"-Clón: Laa otra. trl
blll chJ4uen ... lI.maban a loa 
Qua)'C\I11I " .. tereros", E! mlalo
nero QarcSlel habla tam bl~n de 
'111 "clud.d .. portitlle.". 

La ~lIItu~ auaycuro fincaba 
eaetlc.tJllnentl en 1& arteaanla 
de la totorJ (ohl'o') Y del file 
(~.ti en l. acepción 1\1&
ranltlCa¡ cllaluar en quechua). 

Tamb 'n con l. concllclÓII 
e:\I8Itc'e, al¡unOl Qu.ycun\ 
r!~ Ulteriormente la bo-

• eoIlre esto hay que 
aclarar \IfI malentenclldo bas
tante COCllIU>. La boleadora tue 
patrimonio InstrlllMntal de loa 
Pllllpe&1IOI .rcalcos. No ha)' 
nln,una ClÓnica de la ConquJa
ta QU. la mencione como arma 
de 1011 cllaque~ ni de .111 ve
ob\Ol indldOl; tampoco entre 
1011 auaranl paraCllayenaea. La 
Introcluoolón en el Chaco del 
notable utlrII1llo autóctono le 
operÓ ourtosamente por vla de 
1& jlOloajacSón hlapano criolla, 
que lo habla adoptado de loo 
p&lllpeanOl bonaerenaea. 

JrI GuaYcuro no domeatlcaba 
el caballo qult4ndole Iaa COl
QuU .... oon el muale paclenta. 
IJe9aba al potrIllo en edad de 
doIDar a UZI& ~, Y alU lo 
montaba .6bltamente. La mua 
acu"Uoa amortlcuaba las re&C
clon .. de la beatla Y canaba 
el lnatlnto. Deepu6a venl. el 
acootIImbramlento • la doln .. -
t!caolón: el freno de hu,*, con 
rlendal de fibra de oara¡uati y 
la oolocacl6n de la montura, 
ooatecclonada con baatOll de 
ouero o .colchado. de totora, 
aln perllllclo del montado en pe
lo, .unque 110 file ~.ta un. COl
tllQlbre muy lenerallaada entre 
101 Quafeuro. La montura puó 
a o_tltlllr emblema de la con
cIIoI6n de caballero. 

la Toba-Ntocóvtt adoptaron 
cx..a 0I'IU1I0 el nombre de 1l&II
..... JIIpIje para desllnar a IUB 
J\JIetea. """'1 atanltlca ,ublr, 
cIoaIlDar, manejar deade arriba. 

""e Mlmllmo ventaja del 
Qua,wr6 preterir la cabalpdu
ra .b. trote ni .. Iope, de mar
Cha ~ a p&IO .celerado, 
9ue - .-lIole. llamaban 
' aguUtl\a". 101 cr\oIIoa "P&ll1CO" 
, el AblpÓlI pubMat&. Elte 
equino marnlfIoo (obtenido por 
berencla de Nu. _unque el 
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EL 
padrlllo no fuera de PN'>-, o 
por adiestramiento especlall 
servla en Iaa m.rchu Indlal 
COInO el melar vehlculo pen. 
tr.veslaa Ia .. u. con traalaclón 
r'plda que no I.tlaaba .1 anl
m.l. Lle,ado al punl4 de ataque, 
el Jinete. cambiaba de montado, 
prefiriendo entonce. el eJem
plar de carrera, el nlabUl.h .... -
neti, apto p.ra el ataque o la 
retirada vertlllnoaa. 

IL CONI'LICTO 
HI5PANO.QUAYCURU 

Anota al puar Dobrlzhoffer 
retlrl6ndoae al c.bal10 Ind1lena: 
"Tampoco .e lea ocupa en trana
portar ni .carrár lrandes pe
acs, y por _ mlamo IOn m'" 
vlvacea y m4a I&nOl que loa ca
ballOl europeoa". El chaquenae 
v.lorab •• u caballadura exclu
.Ivamente como Instrumento de 
acción. Con eata intención, o 
melar, con uta intuición cer
tera oe .u rebeldia, habla com
probado que la Invenclbllldad 
eap.llol. fincaba mú en laI 
ventala¡ proplal del Jinete que 
en el hierro y la pólvora: la 
acometida arrolladora de la ea
ballerta y tamblin la facUldad 
de movlmlentoo para combatir 
en Iaa attuaclones, IUI.r.. y 
momentos m'" favorable.t. 

Ser4 IIl11tratlvo saber que no 
todoI 101 chaquenlea fueron 
ecueatrel, No lo lueron, por 
ejemplo, loa Mataco-Mataauayo¡ 
_lIclalmente recolectorea, n 
loa .lIrloola Matarl, Guacar", 
Guanl, f Cban~. ni 101 laborlo-
101 VUela, ni 101 cultivadores In
clpientea Quentua6 y OJoma. 
Todoa .. to. pobladorea del vle
lo Chaoo prestaron vu.tlale o 
eludieron prudentemente .1 
ocupante espallol. El enfrenta
mlento a caballo tue Protalonl
zado 1ll4tamente por lo. pueblos 
a loa que la etnOlrafla moder
na clulflca como c .... dor .. au
perlores: los Abl~~,-~OI Nt0e6-
vlt (Toba) 101 Ern<>COVlt (lMoco
vI), loa Yapltalal" (Pila" .c
tu.I .. ) )' 101 EyllII1ayeal (Nba
yá), todoI ellOl de la n.clón 
Guaycur6; loa JulalJé (Len
JUU) '1 101 Enlmlllll del Chaco 
Central; loa Chlrtauana, luara
nltl_ excepcional.. de lunto 
al altiplano boliviano, y por fin 
lo. en\Im .. tlcoa Calchaqula de 
la l\aJIura paranaenae. 

Venia • cumpUrae uI la ley 
inmemorial de la hlatorta, que 
detennlna en .... aocledades 
pr\mltlvu la prevalencia de loa 
puebloa putorea &Obre 1aa co-

munldades aedent.ar\aa. con to
dos loa Pl'OlfMO. )' ventaja' que 
éatu puedan .tcan ..... en otrOl 
aapeetos, Incllllda la Wenlca 
alrarla. 

·Los Ablpón IIam.ba·n despec
tivamente en su \enllla rare
JI'IlIU'áIo (loa que andan • pie.) 
a loa Vllela. t.o. Nt0e6vlt cteélan 
de 101 Mataco, habitantes lalu
neroa, damlc Ií'le (poblador .. 
de las lanu. o oomo lal lar
zaal. 

Munido. del poderolO 1NItru
mento de combate. 101 pueblos 
Qua)'curo deeeneaderon la lue
rra atn cuartel contra la ocupa
ción Intruaa de lo. hombre. bar
bados. Entre loa .Il0l le28 y 11132 
se precipitaron aconteclmlentoa 
que no podemoa conalderar ea
porádlool ni .Jaladoa, ya que 
reaponden • un. estratella in
dudable. FQeron destruid .. 
Guadal ..... r y Concepción, laI 
dOl cludade. que habla lnata
tado en el Chaco la colonlza
dón hlllpano-crlolla. Pero ya 
antea la peraplcaela lII1aycuro 
habla puesto atenciÓn &Obre loa 
pobladOS Indllen.. auaearf. y 
Mataré., próximos a Concepclon. 
Eltoo lrupo. (d, lenllla Tono
coW),. alrlcultorea Intensiva., 
sometidos al Invasor, conat!
tulan 8U melar .poyo. Con .. -
cuentemente fueron Incendia
d .. eaas rancherl .. y dlaper811.
doa all4 pobladores. IPor colabo
raclonJatul, dlrla.mos hoy. 

E! conflicto hiapano-IUaycu
rÚo auaclta.:lo par reacción de 
eatOll IUtlmoa a partir de aque
lloa comienzos del slllo XVII, se 
prolon .. rIa por unos cleneo 
treinta allOl. -Durante este lap-
80 fraeaaron tJrededor de 
quince upedlclon.. militares 
desde el! Tucumin desde Asun
ción. Santlllllo del !'.atero, Ca
rrlente. y Banta Fe. La apUtud 
combatlva de loa etnoa 'Iuerrl
dOl y ecueatrea deebarataba te
do Intento de penetración. Mis 
&6n, la actttud defensIva deTIvó 
pronto en ofensivas de repre
I&IIa acbre laa ciudades tronte
rlau del Oran Chaoo. Loa nue
VOl Atllaa oponlan 4U orlll1Uo 
montaraz a laa vanidades urba
naa. y de veras que ee oportuna 
la mención del antl¡uo cronis
ta chino sobre lu incursiones 
de loa pueblol Ilnetea contra laI 
ciudades c1aa1atu: "Loa tárta
ra. hacen de la luena una pro
fealón. Comen la carne y beben 
la leche de .111 rebafioa. C.da 
hombre v.le aer(In IU manejo 
del arco. I!:D tlelllpo de paI hace 
una vida ficl1 )' llena de 1010, 



• 

Para enlra, al Chaca era 1'_'''' negociar can 1 ... Ollaycu,Ú. la paz del 80""IIado, Matorral COll 

.1 8ran caudillo Payqulll 'U8 •• I.I"ada COn Un majla d. la 'paca, ." el que .1 cart6grafo dlltu/ó 
al pIe, como a/",o,'a, el .lIcUe,,'ra d. 'al dol JeI ••. 
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como pertenecIente a un pueblo 
libre. En cambio, en China, una 
clase le opon~ a otra, de mane
ra que muchos trabajan como 
escla V<lO por el lujo de quienes 
están más arriba. Sólo arando 
la tierra y cultivando gusanos 
de seda puede obtenerse comi
da y vestido. Hay que construir 
murallas en tomo a las ciuda
des para protegerlas. AsI, en 
tlemp<lO de paz, casi todos los 
hombres subsisten por Su traba
jo, y en tiempo de guerra na
die e. capaz de pelear". Con las 
razonables diferencias de tiem
po y ·Iugar, el contraste es el 
mismo. 

LA GRAN EXPANS10N 

Contrariamente a una Idea 
general1zada en nuestro tiempo, 
los Ouaycurú no fueron autóc
tonos del Oran Chaco sino Inml-

EL 
grantes y conquistadores del 
mIsmo. Para comprender el pro
ceso debemos remontarnos a 
gran distancia en el tiempo. 

El primer núcleo de dispersión 
de que se tienen noticias teha
clentes puede localizarse sobre 
la precord1llera saltefla y boU
vlana. A11I Y en plena prehlsto
rla. la. etnos Ouaycurú se ac
tendieron de la expansión Incá
slea y combatieron a sus decla
rados enemigos los Oh1rlguana, 
guaranltlcos Intrusos en el Alto 
Perú' (El autor de esta nota tie
ne la sospecha. a confirmar, que 
los Ouaycu<ú fueron' con los 
Lule un desprendimiento de los 
Arauco chUeno-peruano, Mapu-

che, cuya ruta migratoria corre 
de los bosques andinos a ChUe 
con desborde final en la Pata
gonla). 

Desde aquel hábitat prehistó
rico salteño-bol1vlano, clanes 
Ouaycurú que después formarull 
tribus. se desplazaron sucesln
mente atravesando la zona se
mlárlda del Oran Chaco por la 
galeTla a.rbórea del Bermejo. 
Buscaban los bosques propIcIos 
de la linea fluvial Paraguay
Para,ná. La conquista espafiola 
encontró a los Eylguayegl a po
cas leguas del do Paraguay, en 
pleno Chaco Boreal. Encontró a 
los Ablp6n sobre el Bermejo Me
dio. Encontró trente a Corrlen-

Juan "'va,.. y la.illo L6p •• fu.ron lo. último. ,ob,ev/vlente. d. lo •• ti,pe ViI./o, el pueblo qu. 
,;"u;6 ./endo cam/nant. cuando lo. demeb dtoquen.es se hadan ecuestre •. 

TODO ES HISTORIA NQ 93 



Lo. antiguo. dueño. del Chaco, derratado. de hoy. Uno. huyen de la c6mara fotOllr6f1ca; otro. la 
toleran con • Indiferencia. Hace ya mucho tlempa que lo. Quaycurú renunciaran a la vivienda de 

e"era., realgn6ndo.e a lo. ml.era. rancho. de pala. 

Pág. 85 



te.! un reducIdo ¡rupo de Toba
Ntocóvlt, loo Com-U'Ic. 

Con la aparlclón en el Tucu
mán de loa hOlnbreo barbi.dOll 
y con la. ultertor adopcIón elel 
caba.110. el movtmlento ha.cla la 
llanura ~ranaenae ae aceleró. 
Loa Abl n entraron en confllc
to con os Calchaquls pampea
nos (~Qulran41?) haata des
-aloja.rloo de la planIcIe boscosa. 
Detris ventan los 'I'oba-Nt0c6-
vlt y los EmocóV1t que ocupa
ron el Bermejo Mealo para des
borda.r despu~I ha.cla el sur, cu
br�endo una franja lateral sobre 
la amplia zona paranaaera. do
mlna.da por 101 Ablpón. Ya esta
mos en el perlodo hIstórico: con 
mis preclalón, en 101 fIna le. del 
sIglo XVIL 

Para dar una Idea de la pu
janza ¡uaycurll, h~ que recor
dar que la Insurgencia contra 
la amenaza hlapano-crlolla ae 
libró sin perjUicIo de luChas Y 
rlvallda.des Interminables entre 
los pueblos del mismo linaje. 
PartIcUlarmente loa Ntocóvlt 
aliados a loa II:mocóvlt dlr\inian 
dIsputas sangrIentas con los 
Ablpón. Incluso aJgún grupo 
Ablpón. como loa Nacalgetergé. 
soUa pactar con loa primeros 
para entrentar a los Rllcag~ y 
los Yaaucantal!.. de la. mlama. 
nacIón étnIca. Sin emba.rgo. ba.s
taba la aparICión en el horizon
te de la ativlca columna de hu
mo que anunciaba la apa.rlclón 
de fora.steros alarmantes. pa.ra 
que cesara.n las lucha.s Intest i
nas y los adversa.rlos de la vls
pera se solldarlZlll9.n contra el 
enemigo cOln(m. 

El de.splammfento de lO. 
Ouaycurú no tuvo el ca.rl!.cter 
de éXOdo de otros etnos. como 
los Vllela, loe Mata.cos. y los de 
habla Tonocoté. que realmente 
se eXIlIaron de sus larea para 
subslatlr sin ¡Iorla en refugiOS 
recónditos. La 4lsperslón Guay
curú fue mis bien expansiva. 
Deamembramlentos cIánIcos' 
auceslvos fueron ocupando nue
va.s tlerra.s qUedando los gru
pos progenltorea en sus solares 
antl¡uoa. AlI se expllca que te
davla hoy ae encuentren mino
ria.s Toba-Nt0c6vlt en Bolivia. 
en Salta. en el Chaco Paragua
YO, no obStante la presencia -
mas numerosa en el Cha.co 
Austral. Huta es probable que 
en esta propagacIón ha.yan _m
tldo motivaciones soclo-rellglo
_, dlaldenclas propias de un 
desarro110 cultural lnBospecha.do 
para nosotrot. da.do el enigma. 
que suponen cuatro sl¡loa de 
marginacIón. Es sugestIvo que 
los Emocóvlt (Mocovil des
prendimIento Indudable' de los 
Toba-Ntocóvlt. llaman a sus 
jefes cltnlcos p!orOD.... vocablo 
que en la lengua de los SegWl
dos algnlflca "hechJcero", en el 
sentido de jefe religIoso. Loo 

EL 
Nt0c6v1t siguieron llamanelo 
jaUapnlc a IUS jefes poUtloes 
o caclquee. 

De cualquIer manera el sIIlo 
xvm marca la culminacIón del 
poeler1o Guaycuri en el Chaco 
argentino actual. Ellos hablan 
consuma.do su conqulata. Los 
demál Unajes convlvlentee. co
mo los numeroala1mos Mataco
Mata¡ua.yo, los Vllela. los com
ponentes del complejO LuJe-To
nocoté, los pocos pueblos noma" 
y "cana" sobrevivientes, debie
ron admitir la hegemonJa. de 
los lIuevos tr!unfa.dores. La de
bieron reconocer tambl6n los 
gobiernos de las provlnclaa clr
cunveclna.s de la Colonia. Para 
entrar al Cha.co era preciso ne
gociar con loa Guaycurú. Al! lo 
hicIeron los mISioneros Jeaultal 
en 1748 con 101 grupos Ablpón 
acaudillados por Ichoalay para 
lograr la paz de AlIaplré, y veln
tls61a allOl después .1 goberna
dor Jerónimo Matorras con IIL 
federación Teba-Mocovi coman
dada por Payqu!n para el pac
to de La.canga,yé. (El allo pa
sa.do prectaamente. 197., ae ce
lebró en el Chaco el bIcentena
rIo de la paz Matorra.s-PayqUin. l 

Correapondl6 pups a las Guay
curú establecer la primera no
ción de conciencia regional en 
el Chaco. Con eUoa este topóni
mo. de arcaica procedencia ~xó
tlca. llegó a constituir una. unl
da.d territorial definida. 

RACCONTO DE 
LO ANTIGUO 

La anarqula de los Guaycurú; 
que finalmente marcó su frua
traclón. debe ser e5tuellada con 
criterio dIstinto al acostumbra
do entre nosotros. La verlHd 
que el coloniaje cultural de que 
habla.ba mi maestro Jauretche 
ha llegado a extremos tales de 
no advertir siqUiera lu ralees 
profunda.s de que procedlan las 
civilizaciones que sofocaron el 
alma nativa de Indo-amérlca. 

Los Gu~curú eran portado
res y protagonIstas de una he
remonia Incalculable. SUI lu
chas Intest1na.s recuerdan Id~n
tlcos procesoa confllctlvos de 
la.s razas fundadora.s de la 01-
vlUzaclón occidental. Por ejem
plo. ba.starla una lectura inten
cionada de la Biblia para dt.s
cubrir las vlclaltudes ele un 
pueblo tenaz que Be abria ca
mlnoa en buaca. de tierras, no 
solamente fértues sino también 
proplcla.s a su voca.clón de do
minIo. Dlsputarae los jalÜeles 

tenia alU tanta importancia co
mo la depura.cl6n de principios 
morales y religIosos de la con
vivencia. 

una pauta de esto se encuen
tra en el precioso pasaje evan
géUco que narra el diálogo de 
Orlato · con la sa.ma.rltana. 'l'ras 
una larga travesla de predica
ción. Jea11s llega a laa tierras 
áridas de Samarla y pide de be
ber a una mujer que saca agUa 
ele un polIO. De ele pooo beblan 
los Samarita, secta clsmttlca 
promotora de la ¡¡ran familia la
raeU. La a¡ua.tera Increpa al fo
rastero: "¿Cómo tíi, alendo lu
dio, me pides a mi de beber, que 
soy mujer sa.ma.rltana ?". Y tr ... 
otras renex10nes colJCtuye: 
"¿Erea tú mayor que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este 
pozo. del oual ~I bebió, y sus hl· 
JOS. y sus g;aln.ados?". Dead. 
luellO que la. palabras de Je
lúa lobre el flacua viv&" pat8 
calmar la sed eterna del eapi· 
rltu. ae.t1a1a Un principio de Unl· 
versaUdad. realmente nuevo en 
el acervo ju41o. Pero en la sa
maritana se expresa una tradi
ción de aflrma.clones y ellacre
panclas dl¡¡na.s del Antiguo '!'es
tamento. que dice en los Prover
bios: "Bebe el agua de tu cla
terna y los raudales de tu 1lOZO. 
Sean para ti solo. y no para los 
extraflas contigo". 

A algunos kilómetros de Nue
va Pompeya, luego de a.travesa.r 
las brellas de la va.sta zona se
mll\rlda del Chaco actual, el 
viajero encuentra como solaz. 
como alivio tra.s los rlgore. de 
un pl\ramo Inhóspito. cubIerto 
solamente por la vegetación ra
qultlca a.lternada. con gredales 
desolados. una fioresta alta Y 
lozana que rOdea una laguna de 
ara crlata.Una, fresca. gustosa 
a pala.da.r y reconfortante al 
ánimo. El lago eatl\ allmenta.do 
por una corriente Bubterrinea 
que renueva constantemente el 
agu .. y &segura. su nivel inva
riable contra las Bequla.s part!
na.cea de la Teglón. La tradición 
In4lgena lugarefla 4lce que en 
ese paraje se Ubró hace tiempo 
una larga. contienda entre los 
Toba y los Ma.taco por la pose
sión del vergel. 

Cerca de Charata, sobre el U
mlte suroeste del parque fores
tal chaqueflo. emte un raro 
manantial de dos metros de dlI!.
metro Y ele protundlda.d no de
terminada haata hoy por laa 
sondas precarla.s con que se in
tentó medlrl&. PosIblemente 1& 
confonna.clón excepcional del 
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suelo en el lugar mantuvo In
tacto el pozo desde tiempo In
memorIal. evItando los derrum
bes y topamlentos propIos del 
pIso chaqueño. el más varIable 
de la plataforma pampeana. 
Pero lo Interesante es que en 
torno a la S'IIrgencla se conser
van yacImientos arqueológicos 
r\qulslmos en materlal prehis
tórico y que denuncian todo un 
espectro de culturas autóctonas ; 
razas y pueblos olvidados. bo
rrados del recuerdo como los 
testimonios que dejaron sepul
tados. Y que sucesIvamente ha
bItaron las inmedIaciones de la 
luente prodIgIosa. 

Del mIsmo modo. recorrIendo 
el Chaco y conversando con In
dios ancIanos se descubre un re
pertorIo de leyendas en las que 
no Ilguran los hombres barba
dos nI los "blancos" nI la "grln
gada". Relatan conlusamente. 
con los aditamentos propIos de 
la ImagInacIón popular. cIertas 
jornadas épIcas vlnculadu a los 
algarrobales. los rios pródIgos 
en pesca. la caza menor junto 
a lu lagunas. la caza mayor en 
el bosque. y los palmares. El 
palmar I caracterlstlco como ve· 
getaclón que despla ... (o reem
pla28.) a la selva y su maraña. 
era el hábitat predllecto de los 
Ouaycurú. La sombra protecto
ra. el suelo limpIo y el contorno 
libre a la mIrada avisara del 
centinela, representaban venta
jas óptImas para <Iue el pueblo 
aguerrIdo Instalara su n610 (al
dea ) o sus na-maeháoa (lugar 
donde hacer campamento). 

Las luchas por la ocupacIón 
de parajes tenlan InIcialmente 
motivos utllltarlos y generaban 
después valores culturales que 
perpetuaban la diferencIación o 
la rIvalidad. 

LA GUERRA CIVIL DE 
LOS GUAVCURU 

A mediado. del siglo XVIII. 
la proverblal diplomacIa jesul
ta jugó un rol de consecuencias 
Inesperadas. Los misIoneros. co
misIonados para extender al 
Chaco la admirable colonIzacIón 
lograda con los Ouaranl. Incur
sIonaron en el mundo Ouaycu
rú con las precauclon.s del ca
so. Anotlclados del antallonlamo 
de algunos grupos AblpOn con
tra la al lanza Toba-Mocovl. 
eoncertaron con los primeros el 
encuentro del Añaplré. a pocas 
leguas de la capItal santafeslna. 
Alll el jele trIbal Ichoalay lor
mallzó la paz con los españoles 
y prometiÓ proteccIón sobre 
cuatro redUCCiones a Instalarse 
sobre la Iranja paranenae. A 
ral. de este evento .e lundaron 
las ciudades de San Oerónlmo 
I actual Reconqulata 1 Y San Fer
nando del Rlo Negro t actual Re-
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, 
slstencla). que debIeron sopor
tar la acechanza constante del 
bando adversarIo. La expulsIón 
de los jesuItas. en 1767 malogró 
el promlaor Intento. 

En 1774 el gobernador de Ju
juy. Oerónlmo Matorru. contI
nuador Inteligente de la polltl
ca indigenista de la Orden. se 
In ternó en el Chaco desde el Tu
cumán en busca del más encar
nizado enemigo de Ichoalay: 
Payquln. jefe general de la 
alianza Toba-Mocov!. Lu trata
tlvas se concertaron en el pa
raje Lacangayé. cerca de la con
!Iuen~la del Bermejo y el Teu
co. Según el pacto. sacerdotes 
franciscanos lundarlan las re
ducciones de San Bernardo e.l 
Vértlz. Nuestra Sellara de los 
Dolores y Santiago de los Mo
cov!. Pero el convenIo Implica
ba tambIén eslstencla bélica de 
la gente de Payquln. tal como 
estipulaba Una de las cláusulu : 
"Que por cuanto se hallaban pn 
sangrIentas guerras con el caci
que Benavldes (Ichoalayl • . . . se 
habla de Interesar al sellor 00-
bernador. a fin t!e que por me
dIo de unu paces fuesen des
agraviados de los muchos per
juIcios que hablan recibIdo de 
dIchos ablpones. devolvl6ndoles 
los caballos y yeguas que les te
nlan quitado .. •• o. más de la pro· 
vlalón "de armat de plsto!ro.s. 
lanzas y machetes que !e ha
blan pedIdo para delenJ erse de 
sus enemIgos" I 

Diversas cl.reunstanelas, como 
la muerte casI sucesIva de Pay
quin e Ichoalay (los dos abati
dos en s~ndos combateS). ter
mInaron por desquiciar la lucha 
organizada de los dos gr><udeJ 
bandos. San Fernando fue des
truIda por un malón Mocovl. 
AlIos después, como desquite. un 
contingente ablp6n asaltó San
tIago en Lacangayé. 

Abundaron los jeles menores 
y faltó la cohesión tribal de los 
vIejos patrIarcas, cabecilla. d. 
aquellu huestes lederadas que 
agrupaban gente por leguas y 
leguas. Los clanes disociados co
menzaron el proceso de desgas
te y decadeMla. aunque este 
debIlitamiento demorarla algún 
tiempo hasta evlrlenclarae exte
riormente. Los gobIernos rlopl.
tenses soportaban otras tantas 
crlsla equivalentes: la Indepen
dencIa, la Guerra CIvil. la Unl
IIcaclón Federnl. la OrganIza
ción Nacional. la guerra de la 
Triple Alianza. Las patrnllllS 
Indlgenas estaban toda vio. en 
situación de ventaja Iren'" a las 
contingencias In tprnas y ~xt~r · 

nas de la República naciente 
Ernesto Maeder en sil "HI3t.oria 
del Chaco y de sus Pueblos". 
esboza con exactitud el panora
ma: "En enero de 1813. una 
expedlc16n represiva, comanda
da por Mariano de Vera. fu. de
rrotada en Arroyo del Rey, y de
bIó regresar sIn caballad... en 
humlllante marcha a pIe hasta 
Santa Fe. Desde esta lecha en 
adelante. todo ~I frente se de
rrumba. . .. Los ataques se re
piten. " . los indios alcanzan 
ya poblacIones CDmo Santo To
mé O Coronda, por debajo de la 
ciudad. El rIesgo corrido por 
Santa Fe alcanza su gradO nlis 
agudO en 1819. cuando el gober
nador Estanlslao 1.6peo. para 
delender la cIudad.. . decIde 
hacer zanjar un foso corrIdo 
desde Laguna Orande hasta el 
Balado. ' " Estas angustIas son 
compartidas por Córdoba en el 
nordeste. . .. y por CorrIentes 
que en 1822 padece la Invasión 
de los ablpones en la costa de 
Ooya. cuyas algaradas llegaron 
hasta las estancIas de San Ro
que". Por lo demás. "durante 
toda la mItad del siglo XIX. la 
historia del Ohaco vuelve a con
vertirse en una historia perllé
rica en la que la constante Y 
oscura guerra Ironterlza no pa
sa más allá de la delensa de las 
vIejas Uneas". 

DE NUEVO A PIE 

Fue a Ilnes del sIglo XIX 
cuando el anarquizadO mundo 
guaycurú recibió los golpes de
Ilnltlvos de la ocupacIón a hJe
rro y pólvora. planltlcada des
de Buenos Alres Can los cuan
tIosos recursos de aquella cele
brada prosperidad portuarIa de 
Ilnes de siglo. 

Lu lineas de lortlnes se fue
ron desplazando desde Santa Fe 
hacia el norte. como un cerco 
trágico. hasta culmInar con la 
expedicIón Vlctorlea: cuatro co
lumnas militares rastrearon el 
Chaco desde los respectlv08 
rumbos csrdlnales hacIa el cen
tro. Sin embargo. el brazo ar
mado del mUltar se limitaba a 
cumplir en el Chaco directIvas 
emanadas de una mentalidad 
ollclal que aplicaba los precep
tos de la antinomIa CIvilización 
y BarbarIe, allora más justlll
cada por la presencia del IndIo. 
socIalmente extrallo a las motI
vaciones de la. montonera crio
lla. Le. clave de esta polltlca 
consistla en la desocupación del 
k6nlcamente llamado desierto 
verde. en homenaje a la suges-



El SlepO de.conflodo de lo vieJo maloca, .11 ve.,imen/o pol.ona y lo. ""n.lI1o. moderno. de co
c/no, en con/rode con lo cargo .ottenldo por cordele. de flbro cO'ero .. /l/do. o /0 fren/e, p/on/eaft 
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tlva cláuaUla '>Onatltuclonal 10-
bre promocl6n de "la colonlza
cl6n de tierras de propiedad na
cional, la importacl6n de capi
tales extranJe1'Ol .,. la explora
cl6n de los rlos Interiores, por 
leyes protectoras de eetoe flnea 
,. por conceslonea tempo:ales de 
prlvlleglos Y recompensas de 
estimulo". La c1áuaula máa pla
doea -"trato pacifico con los 
Indio.. promover la conversl6n 
de ellos al catollClsmo"- no s. 
cumpU6 ni por aproximación. 
La .oIdad_a del fortln se re
clutaba entre prealdlarlos, valos 
y malentretenldos. Para el ha
bItante autóctono no habla es
cuelaa nI colonl&l de reeduca
cl6n a¡r1cola o paatorll. 

Imposible determinar hoy los 
mIllarea de pobladores natIvos 
caldos en combate, fusilados o 
a_lnades en las raalu impla
cablea a las tolderlu; 1&1 mu
Jeres tambl'n sacrlflcadaa, vlo
ladaa o esclavlzadaa, y los nl
tlos arreba tados de lua hOlares 
para aervir en las caaas de los 
tr.Iunfadoree. No obatante tra
tarse de una luena eo<presa
mente declarada y proclamada, 
la muerte de un oflolal, de un 
cabo, de un trompa de 6rdenes 
ae caatl&'aba con el der1leUo de 

EL 
clanes Integras. como quien ven
Ia un homicidio prIvado. Todo 
esto configuro un ¡enocldlo 11-
norado por .una posteridad que, 
.In embarro, se horroriza con 
la noticia de al¡unas maaacre. 
en otros continente .. 

La nueva ferreterla de los ar
meros alemanes. Inglesea resul
tó declalva para superar las po
slbllldadea del tropel nativo. 
Ademáa, 108 oficiales de avan
zada tenlan Instrucclonea pre
cisa. de secuestrar las caballa
du. 

'Pero la hlatorla de las expe
diciones mUltares al finalizar el 
8l¡10 de la. Luces, merecen la 
extensl6n de otra nota. 

Valla COIDO corolario que Jos 
cbaquensea Ingresaron al nue
va siglo a pie. Perdida la con
dición ecuestre, Incitado el po
blador nativo al peor de l08 no
Inadlamos -el de la derrota-, 
denlrradas sua culturas telúrl-

cas, confundldos loa UnaJea ~t
nlcos a cauaa de la mlama dla
peral6n desesperada. qUed6 a 
nuestro tiempo el espectácUlO de 
una hum_ldad reducida a con
qul.tar lo: _ 1erechos elementa
les de partlclpacl6n en la vida 
clvlUzada. De los numerooos 
grupos raciales y culturalea que 
vltrios al comlenm, subsl.ten so
lamente en el Chaco actual los 
Toba, los Mocovl y los Mataco. 
El autor de esta nota tuvo opor
tunidad de aalatlr hace pocos 
meses al velatorio del último so
breviviente conocido de la ea
tlrpe Vllela. Pertenecla al gru
po de los Chunupl. Habla sido 
Informante de Clemente Bal
morl y de Elena Lozano. El cuer
po Inerme del anciano Juan Al
vatez yacla aobre un tabl6n. 
rodeado de flores sllveatrea. cu
bierto con una sába,na burda. 
Bu pertll alullefto tlplcamente 
andino, acentuado por la ex-

A pocOI Id'6metros de Nuevo "omprfo .e encuentro uno loguno bordedlo de vesetoe/6n boHOIO; 
un v.rdodero 00.1. en el centro de un elltenao d,,'elfo ele llredo'." S. trato ele un monontlo' ele 
aguo. ,ub'erl'6n80 •. Lo tradle/6n Indllleno 'ugareña /tab'o d. contienda •• ánllrlental que le /lb,aron 

en otro tiempo por la po ... /6n de' verg.'. (Colección Vldart.). 
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AlflU"OI c"aquo,,_ vio/a. o1"uo" to/lo"do 101 ""01 do iílc (cara"ua,6) NfloI" al .1".",. do ' "ucloa. 
co" 01 quo 'orma" trama. primo...... 11 to/ar, qua .upo"o o, Ortt ... ru"ado compacto do 'o. /tIIoo, 
fuo I"traduc/do al Cltaco ¡"d/"o"a por la. cultura. Cita'" r To"o<o". Lo .doptaro" 0.1 loo Tobo r 

paltor/ormo"" loo Motaco. 

prealón mortal. recordaba la.s 
razas antlguaa que bajaron de 
la precordlllera par. retUliar
se en las tierras Ignuas del 
Chaco Oualamba. En la habi
tación precarIa donde el difun
to era asistIdo por sus deudos. 
habla que estar !ncllnado. por 
la altura eseua del techo de 
pa).. Fuera del ranCho. en el 

patio. los nIetos miraban a lo;¡ 
v!altantes con la doble, sorpresa 
de la InocenCIa' y del recelo. To
do e.tto ocurrla en las atueras 
de J\eslatencla. en uno de esos 
baRios donde lao Villas MIae
rlu de Buenos Aires contrastanan como parques resIdencia
les. 

ron los mismos que en otro tiem
po el orgulloso Jinete ablpón 
llamaba r_palll'ilo. ¡los que 
andan a piel ¿Pero acaso el des
tino tue mjs benl,no con el al
tivo UnaJe ablpón? ¿Qué t u e 
de ellos? Dejaron de exiatlr mu
cho antes que Juan Alvarez, pi 
6Jtlmo Vllela. Se oxtlnguleron 
totalmente en el .1,10 XIX. • Estoe VUela de bace poco tue-
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LECTORES 
AMIGOS 

AYACUCHO 

Señor Director: 

En el número 91 de diciembre 
ppdo., de la revista Que Ud. tan 
dignamente dirige, la señorita 
María Sáenz Quesada, produce 
su erudito artículo ¡IAyacucho, 
la más glorIosa victoria", en 
homenaje a esa batalla de Amé-

. rica. 
Felicito a la autora por el 

mismo y al señor Director por su 
publicación, porque en dicho 
trabajo se refleja la acción de 
los "Montoneros". en el Perú, 
que utilizó el genio mUltar de 
América, San Martin, en la mis
ma forma que valoró la guerra 
de los gauchos de GlIemes, de
jándolo testimoniado el 23 de 
marzo de 1814 al gobierno pa
trio y, en 1816, cuando envió al 
Sud de Chile al doctor Manuel 
ROdriguez, quien a r m ó en su 
pais partidas de guerrillas que 
alarmaron a Marcó del Pon t, 
preparándole para la Campafía 
Libertadora que libertó esa na
ción. Era la aplicación de la ac
ción guerrillera que llevó a cabo 
el pueblo espafíol en 1808 con
tra la invasión napoleónica, que 
su genIo apreció y aplicó en 
Amé!lca, adaptándola a su geo
grafIa y a la condición de sus 
hijos. 

Las guerrillas en el Perú las 
organizó San Martin, princIpal
mente para ocultar la situación 

• sanitaria de su ejército, relata
da patéticamente por el general 
Rudecindo Alvarado en IISUS 
Memorias" 

El generál Arenales callncó la 
acción guerrillera en el Perú en 
"Sus Memorias", de la siguiente 
manera: lO ••• Con ese y otros el 
General en Jefe supo asegurar
se de grandes ventajas para el 
éxito futuro de sus campañas. 
De este modo hizo conocer al 
Perú que no había uno de sus 
hijos que na fuese e a paz de 
combatir por la Libertad de IR 
Patria, mientras que desde en
tonces ya el ejército español se 
vio forzado a no ver más que un 
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enemigo en cada uno de los pe
ruanos. 

HA su vez, las guerrillas sir
vieron de antemural al Ejérci
to Libertador, facili tándole las 
maniobras desembarazadamente 
y en previOS conocimientos de 
los planes y operaciones del 
enemigo. Estas y otras varias 
con.slderaeiones hacen, desde 
luego, el mejor elogio del acier
to y oportunidad con que San 
Martin emprendió y dirigió la 
guerra de recursos en aquella 
época." . 

La acción guerrmera pa trio
ta la destaca el general Andrés 
Garcia Camba en "Sus Memo
rIas", lo mismo que en las del 
general de origen irlandés MI
Iler, como b i e n lo destaca la 
autora. Empero, es nece3ario 
agregar que dicho. Hustre mill
tar de San Martín y Bol1var, se 
detiene para destacar la aotua
ción heroica "de una partida de 
Montoneros mandada por un 
Comandante Qulrós, hombre de 
grandes luces naturales, acre
dItado valor y de un tacto ex
traordinario para el mando. Si 
hubiese recibido una educación 
correspondIente, habría llegado 
a ser un mi11tar sobresaliente. 
Pero habia sido, y no hacia mu
cho, capitán de bandoleros y 
azotado públicamente, al salir 
de la cárcel por segunda . vez." 
y más adelante prosigue: " ... Co
mo la mayor parte habían sído 
compafíerlls de Qulrós en el 
principio de su carrera, tenía 
sobre ellos una absoluta auto
ridad, a pesar de la familiari
dad con que los trataba. Esta 
partida de ciento cincuenta 
hombres, era la más atrevida 
y 1 .. más terrible d. los Mon
toneros. Quirós fue muerto des
pués en una acción e e r e a de 
Pisco y su mujer murió al mis
mo tiempo peleando a su lado." 1 

Agregaré que esa mujer, lu
garteniente de esa Montonera 
patriota, curó al general MUler 
de la fiebre que diezmó al Ejér
cito Expedicionario de San Mar
tín, ejerciendo no solamente la 
funcl6n de combatiente sino de 
enfermera de los efectivos de 
esa partida. El comandante Ca
yetano Quirós era de alta al
curnia por linea paterna. 

El general San Martín no só
lo utiUzó hombres en a e ció n 
guerrillera, sino mujeres, Inclu-

sive frailes y monjas.· 
El reconocimiento del caballe

resco Mariscal de Ayacucho a 
las grandes condiciones milita
res de San Martin, que la auto
ra destaca, me obliga a agregar 
justicleramente, que ese brillan
te militar de América, también 
reconoció la trascendencia de la 
guerra de los gauchos de Salta, 
en carta al general Arenales, el 
13 de abril de 1825, llegando a 
la siguiente conclusión: 2 

"Los salteños, siempre valien
tes y heroicos, fueron la barrera 
que se opuso a la tiranía espa
ñola para que el poder de los 
enemigos de América no inun
dase las provinCias argentinas; 
y el Ejército Libertador que en 
su corazón lleva la suerte del 
Nuevo Mundo sin distinciones 
locales, agradece este bien que 
rendido a las provincias argen
tinas. refleja y excita la gratitud 
de toda América." 

Más aún, el mismo Bolívar 
siempre admiró el genio milltar 
de San Martín, cuando expresó 
al general Páez que la batalla 
de Maipo habia producido la li
bertad absoluta dei Alto y Bajo 
Perú, que refirmó precisamente 
a Sucre recomendándole mucho 
tino y circunspección para ob
tener la absoluta seguridad de 
Un suceso vIctorioso, recalcando 
al respecto: u ••• Hay que tener 
en cuenta que el genio de San 
Martín nos.hace falta y sólo aho
ra comprendo el por qué ce
dió el paso, para no entorpecer 
la Libertad que con tanto sacri
ficio había conseguido .para tres 
Pueblos, en que si bien existia 
el patriotismo, hombres y di
nero, en cambio no habia di
rección. Esa lección de táctica y 
de prudencia que nos ha legUdo 
este Gran General, no la deje 
de tener en cuenta V.S. para 
conseguir la victoria que es lo 
unico que deseo," 

Este reconocimiento tiene un 
gran valor, porque Bolívar ,co
noció la respuesta de San Mar
tín a la Junta de Gobierno de 
Guayaquil el 13 de marzo de 
1822, debido a la consulta que 
le efectuó sobre la aspiración 
del Libertador de Colombia eje 
la incorporación del Ecuador a 
esa nación del Norte. San Mar
tín contestó: " ... SI V.E. me per
mite hablarle en un lenguaje 
digno de la exaltación de su 



nombre y analogo a mis senti
mientos, osaré decirle que no es 
nuestro destino emplear la es
pada para otro fin que no sea 
el de confirmar el derecho que 
hemos adquirido en los combates 
para ser aclamados por Liber
tadores de nuestra Patria. que 
es una regla ética milltar que 
jamás debiera olvidar ningún 
soldado," 

En la conferencia que pronun
cié el 23 de agosto de 1974 en 
la Franco Argentina, en pre
sencia de representantes de las 
tres armas de las Fuerzas Ar
madas de la Nación y del Em
bajador del Perú, en ocasión del 
seSQ.uicentenarlo de la batalla de 
Jumn Y sobre el tema "Jumn 
y' la presencia del genio militar 
de San Martín", expuse dichOS 
términos, entre otros de carác
ter éticos. 

Estas líneas tIenen el ca.rác
ter de Justicia Histórica, con 
motivo del sesquicentenario de 
la gran batalla de América, que 
el señor Director sabrá discul
par por SU extensión. 

César Quirós 
Presidente del Instituto 
Histórico del Desierto 

Capital Federal 

1 John MiIler - "Memorlas del Genaral 
Millar", page. 361 y 362 Editorial América. 

2 AtiBo Cornejo - "San Martln y Sal
Ia" págs. 212 'J 213 - Ed. Inslltuto de 
San Felipe y Sanllago de Estudios Histó
ricos de Salta y también Miguel Solé -
"Gllemes y la Delansa del Norte" pág. 46 
_ Ed Dirección Provincial da Culturo de 
Salta.' , 

MANUEL GALVEZ 

Señor Director: 
Tengo el agrado de dirigirme 

a Ud. en lo referente a la pu
blicación de un retrato del escri
tor Manuel Gálvez en el NO 86 
de la revIsta de su dIgna dIrec
ción "Todo es Historia", DIcha 
reproducción en la que se omite 
el nombre del autor correspon
de a un óleo del pintor argen
tino Em1l10 Angel Slrlmarco, que 
obra en mi poder. 

Un dato interesante es q u e 
Manuel Gálvez posó dIrecta
mente para el pIntor Slrlmarco 
en momentos en que su salud 
estaba ya quebrantada, sIn em
bargo al recIbIr la propuesta por 
parte del pintor aceptó muy gus
toso ya que eran amigos perso
nales. 

El artista mencionado es a u ~ 
tor de una serie de retratos de 
académIcos argentinos de las 
Letras que figuran en ID useOs 
de arte nacionales y extranje
ros. TambIén cuenta con u n a 
numerosa producción de paisa
jes del N o r t e Argentino que 

acrecientan el patrImonio de 
m useos de arte y colecciones 
partIculares del pais y del exte
rior; as! como sus desnudos, que 
-han dado tema al libro "El des
nudo en la obra de Slrlmarco" 
de recIente publicación. 

Actualmente el pIntor Slrl
marco ha finalizado la serIe de 
retratos de ex presIdentes de 
Obras SanitarIas de la NacIón 
a expreso rec¡uerlmlen to de sus 
autoridades. la que está Inte
grada por figuras de relevante 
a.ctuaclón en lo que se refiere 
a la realización de obras públi
cas de envergadura para el pro
greso nacional, tal los Ingenie
ros Enrique Butty; Domingo Sel
va, Alberto Costantlnl. Juan 
Hugo Caesar. por cItar solo al
gunos. 

Me permIto hacer llegar a us
ted estos elementos de juicio en 
relación a la trayectoria artís
tica del señor Slrlmarco. pues 
creo que ha de ser de su Inte
rés, asi como del de los lectores 
de ··Todo es Historia" conocer 
la personalidad de un destacado 
plástico argentino que honra 
con su labor el arte nacional e 
internacional. 

Maria Rosa Ruiz 
Hortlguera 195 
Capital Federal 

CORDOBA EN TIEMPOS 
DEL MARTIN FIERRO 

Señor DIrector: 

En el nO 91 de su revIsta se 
reproduce una carta del Sr. Ho
racio Peña, que ·hace referencia a 
mi articulo "Córdoba en la épo
ca del Martín FIerro". El Sr. Pe
ña, que parece ser descendiente 
de don Félix de la Peña, aludido 
varIas veces en la nota. trata de 
hacer la defensa de su antepa
sado y los amigos de aquél. Con
sidero que, el Sr. Pena está en 
todo su derecho al hacerlo, pero 
debería fundar su defensa en 
Hechos que desmintIeran los 
que yo he puesto de relieve, y 
no en anécdotas familiares y de 
interpretaciones caprichosas. Asi 
haria un aporte al esclareci
mIento del pasado de Córdoba, 
y no una sImple apología de sus 
preferencias. Las posiciones del 
Sr. Pena son realmente Insoste
nibles, como demost,raré breve
mente: 

1~) Que "agravio a MItre, Sar
miento. Manuel Balgorrla y De 
la Peña. Totalmente falso, pues 
me limito a describir sus actua
ciones en relación a Córdoba, 
que el lector Pei'ia no alcanza 
a desmentir en ningún caso. El 
juIcio severo sobre el coronel 

Manuel Baigorrl~~:;:e:::-l 
neceo Es de Elias S. Glménez ! 

Vega. Sin embargo lo comparto, 
por las razones que da este au
tor en su libro y que transcrIbe 
parcIalmente. 

29) Que agravio a la "socie
dad cordobesa de esos tiempos". 
TambIén erróneo. La slmp l e 
lectura de mi nota permite apre
cIar que alll se detlende a la 
sociedad cordobesa que Integra
ban aquellos millares de gauchos,' 
paisanos pobres, milicianos, tro
peros, arrIeros, pastores y de
más criollos marginados y per
seguidos. El Sr. Peña dIce lo que 
dice porque en su interpreta
ción esos hombres no formaban 
parte de la "socIedad. cordobe
sa" de aquella época. Considera 
que la única socIedad e r a la 
"buena socIedad" o la Ualta so ... 
cledad". ,De otra manera su fra
se es Inexplicable. 

30) El lector Peña justifica la 
legISlación persecutorIa al crio
llaje, pero no logra desmentirla, 
pues está alli, en las recopila
ciones de leyes. DI c e que era 
"costumbre" mandar las muje
res '·de mala conducta" a la 
frontera, y que las leyes de re
presión aJa vagancia eran Hun 
producto de la época". Estamos 
de acuerdo en este punto. Sólo 
que al Sr. Peña le parecen exci!- ' 
lentes esas "costumbres" y "pro .. 
duetos", y a mi me parecen si
niestros. Y trato de explicarlos 
por 'el desenvolvimiento de los 
Intereses ganaderos y territoria
les, proceso que no puede s e r 
desmentido. 

49) La circunstancia carlno
samente recordada por el Sr. 
Peña de que doña Constancia 
de la Peña de Gacitúa le haya 
dejado mil pesos a su criada 
(actItud muy loable por cIerto) 
no puede desvirtuar el carácter 
nefasto de la época que se abrió 
para el paisanaje después de 
Pavón. pues por cada acto de 
benevolencia de doña Constan
cia hay miles de episodios de 
desposesión, de persecucIón, de 
injusticias, de muerte, y de 
crueldades sufridas por el pue
blo criollo y federal de aquellos 
años. He citado algunos en mI 
trabajo, que no son. tampoco, 
desmentidos par Peña. En cuan
to " las sociedades de benefi
cencia que cita. cualquier per
sona medianamente perspicaz 
sabe que s610 cuando una so
cIedad es intrinsecamente In
justa, precisa de la caridad 01': 
ganlzada. Como ha escrito Jose 
Ingenieros en "Las Fuerzas Mo
ra.les"; liLa Caridad es el rever
SO de la Justicia. El acto cari
tativo. el favor, es una compli
cidad en el mal. Detrás de tod,~ 
caridad, existe una Injusticia ., 

50) En cuanto a conservar la~ 
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tradiciones argentinas y nues
tro hermoso pasado (pasando 
por alto la descabellada frase 
sobre marxismo, Cuba, etc.) tam
bién estoy ele acuerdo con el Sr. 
Pella. Pero na debe confundirse 
la ver¡jadera tradición IIrgentlna 
-las guerras de la ¡ndepen
dencla, la épica de los caud1110s 
y las masas federales, la defen
sa de 111 sobere.nía naclonlll, la 
reconquista de la capital lllstó
rlcl!- del pals, el yrlgoyenlsmo, el 
peronlsmo, etc.- con las Inven
cIones fantásticas y las fállUlas 
de 111 lllstorlografia liberal clá
slclI. Para que aparezca la ver
dadera tradición argentina y 
nuestro llermoso pasada en to
do su esplendor, deben previa
mente aventarse las fábulas de 
la lllstorla mltrlsta que la recu
bren, asl como debe limpiarse el 
polvo para que br111e el oro. 

69) A!J3urda resulta la afirma
ción del leetorde que el revi
sIonIsmo se explica por el re
sentimiento argentino de los 
llljos y nIetos de los Inmigran
tes del mezzoglorno mediterrá
neo, Bu linea de razonamiento 
nos obligarla a creer que Ernes
to Quesada, Adolfo SalcUas, Jo
sé Maria Rosa, Vicente Sierra, 
Jorge A. Ramos, Alfredo Terza
ga, David Pella, Ricardo Font 
Ezcllrra (autores revIsIonistas) 
,son tod.os "tanos". mientras que 
reconocidos cultores de la h1s
torlograffa clásica liberal como 
Ravlgnanl, Groussac, Grosso 
Ingenieros, Plcclr1111, serian dé 
rancla estirpe lllspánlca. y des
cendientes degaucllos. En lQ que 
a mi modestamente respeetQ. mi 
"resentimiento argentino" que
dará -supongo- senslbj¡lmente 
disminuido a los ojos del Sr. 
Pella cuando se entere que por 
la rama de mi abuela paterna 
desciendo de los Gatlcas y Oor
valán, vIejas familias de San 
Luis y Mendoza. Por 10 demás 
el Sr. Pella no debería ser ta~ 
soberbIo y despectivo respecto a 
nosotros, los pobres descendien
tes de grIngos Italianos. Debe
rla tener en cuenta que este país 
es una nación de Inmigrantes 
Sus aseenellentes vlnleronan~ 
tes; los m 108 mucllo después 
Todos vinieron a progresar: 
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Unos. e"plotando el trabajo de 
los Indios hasta e"termlnarlos 
en minas y encomiendas; otros, 
arranca~do a la tierra su riqUe
za con el sudor de su frente, 
como la Biblia manda. Pero en 
definitiva, todo e s t o es io de 
menos. E!spero que si alguna vez 
soy juzg~do 10 sea por mis prQ
plos méritos y defectos y no por 
los de rola antepasaC\os. creo 
que los que llacen alarde de su 
prosapia son como las zanallo~ 
rlas: lo único bueno 10 tienen 
bajo tierra. 

Roberto A. Ferrero 

CIEN AAQS 
ENTRE ~EJAS (1) 

Señor Director: 

Acabo <le leer en el número 
92, la notll titulada "Cien añoa 
entre reja*". Son muy ilustra
tivos los d~tos históricos que de 
ella pueden e"traerse con res
pecto a e~ta vieja afición del 
hombre consistente en la con
servación pe animales vivos de 
distintas especies. Lo que me 
parece que falta a eae artIculo, 
es poner mayor énfasis a la ne
ceslda<l de' trasladar ese zooló
gico ya antiguo, a un lugar mu
cho más espacioso. Los animales 
necesitan ¡¡demás de una ade
cuada alimentación y cuidado 
de su 8alu<:\, un lugar en el que 
puedan de~plazarse de manera 
que posean como dIce el autor 
una ."aparente libertad". Cuan
do vlslté el) Buenos Aires el zoo-

. lógico y vi ~ los leones y los osos 
en jaulas tan estrechas com
prendí el mal que nosotros los 
humanos, ocasionamos a. ~sos 
seres con el solo fin de satlsta
cer nuestr .. curiosidad. Por eso 
pienso que la mudanza del zoo
lógiCO ya po admite demoras 
Podria ad~más la instltuclón 
tender a mantenerse a si mlama 
mediante el cobro de una pe~ 
queña entrllda los dlas más con
curridos e"lmlendo de su pago a 
los niños. En cuanto a la ubica
ción si bien' no seria ya tan ade
cuada. el Inconveniente podría 
disminuirse ampliando el reco
rrido de laa lineas de colectivos 
que pasen cerca del solar donde 
se decidirla su Instalación. 

Se preguntará usted porqué 
viviendo el! Rosario, no me lle 
reterldo al ~oológlco de esta ciu
dad; e8 a causa de que pienso 
que donde se encuentran IIoqui 
este tipo de animales, es u n a 
verdadera IIcárcel de lno~ente8". 

E, Jorge Aré.alo 
Urqulza 1049 Dep. "E" 

Rosario - Santa Fe 

CIEN AAOS 
ENTRE REJAS (2) 

Señor Director: 

He leído en el número 92 
de la revista que Ud. dirige, 
un mllY Interesante y docu· 
mentado artículo de M .. nuel 
Guillermo León, sobre la lila. 
torla del Jardin Zoológico 
intitulado "Cien años entre 
rejas". ' 

Poseyendo algunos d a t o s 
que 10 complementan, creo 
de Interés enviarlos. 

Como corresponde, primero 
una reetltlcació'¡: León men
ciona la jaula de los cóndo
res y da una versión acerca 
de su origen. En el articulo 
"Las Plazas de Buenos Aires" 
del NQ 90 de la revista, se IÓ 
menciona c o m o construido 
en la Plaza de Mayo como pa
bellón de una exposición y en 
el N'1 92, en "Lectores amigos" 
el Sr. Monasterio -comen
tando "Las Plazas" - agrega 
que tue parte de una orna
mentación heclla paraaga. 
sajo de los cllllepos en 1903 
y cita el articulo de Raúl L. 
Carman de "La ~rénsa" del 
26 de noviembre de 1972. Fui 
a esa f.uente, y, en efecto el 
grabado que alli se pubÚca 
ellmln.a toda duda. La pirá
mIde, en el sitio vieja, (es 
en 1903), nada tiene que ver 
con el Iluminado templete 
ubicado en el centro de la 
plaza, donde la pIrámide re
cién fue trasladada 10 años 
más tarde. N o servía. pue, 
para iluminar la pirámide. 
Fue ordenaela por el Inten
dente don Alberto Casares en 
mayo de 1903, no pudiendo 
por tanto recibir a un siglo 
que ya habia llega<lo el 1 Q de 
enero de 1901 (antes de que 
alguien me rectifique, acla
ro que los siglos, como no 
llubo año O, comienzan con el 
1 -como la numeración de 
las calles- 1, 101, 901, 1601, 
1901, etc., y tern¡lnan en el 
00, o sea lOO, 300, 1500, 1900). 

Ahora los con¡plementos. 
primero, ante la cita de Ar
chlbaldo, e s p eré encontrar 
otro episodio similar y muy 
publlcltado de esa m I s m a 
época, el del eletapte "Dalla". 
Este también enloqueció y 
debió ser muerto por un cer
tero disparo en la. frente que 
lllzo un miembro de la Poll
cia. Su esqueleto está actue.l
mente en e"hlblclón' en el 
Museo de Ciencias Naturales 
~'Bernardlno Rivadavla" en 
el Parque Centenario y se ve 
el orificio del Impacto en el 
centro de la frente. 

, En etecto, como <llce el ae
ñor León al prlpclplo sólo 
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hacer que la· niñez goce, sin retaceos, 

de todos los ,privilegios a que es acreedora. 
La Lotería de' Beneficencia Nacional y Casinos 
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contribuye para, hacer de esa aspiración 
una grata realidad. 

, 

BIENESTAR SOCIAL· 
1:· i MINISTERiO DEL PUEBLO 
r.. ~ LOTERIA OE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 



, 

contó con una docena esca
sa de animales indígenas, do
nados por su fundador el ge
neral D. F. Sarmiento, esto 
es mucho menos que los que 
allí existían en tiempos del 
legitimo propietario de Pa
lermo, el general J. M. de 
Rosas. Reclén en 1888 al pa
sar a la Municlpalldad. reci
be el extraordInario Impulso 
que le da el Intendente don 
FrancIsco Seeber -fundador 
a su vez del Museo Hlstórl
co- y el primer director, por 
él nombrado, Eduardo Holm
berg. Seeber y Holmberg des
Undaron el predio, rodearon 
al mismo can dos kilómetros 
de rejas, hicieron lagos y ca
nales"avenida.s, parque Y 
edificios. Seeber en persona 
trajo de Europa una Impor
tante coleccIón de animales 
exóticos, que por talta de vi
viendas, debieron pasar años 
en las jaulas de traslado. 

Fue otro gran Intendente. 
don Adolfo Bullrlch, quien 
dos lustros después. levantil 
los prIncipales edificios, en 
tanto que Casares, su su,~e
sor, hizo otros, lo parquizó y 
trajo el templete de Plaza de 
Mayo para los cóndores. El 
intendente Oülraldes fue otro 
gran propulsor que adquirió 
rinocerontes, elefantes afri
canos, hipopótamos y gran
des antropoides; pero lo que 
lo hace Inolvidable para mu
chas generaciones de pibes 
que pasaron por el zoológico 
fue la instalacIón del trenclto 
liliputiense. 

Fue también él'quien colo
có la escultura "La Cigale" 
de Charpentler e hIzo cons
truir la réplica del templo de 
Vesta de Roma ~donde ins
taló una uguarderia"·- la que 
entonces se llamaba "nurse
ry". 

Pero faltan dos curIosida
des que creo Bon muy poco o 
nada conoeldas: la fuente Y 
las ruinas. La fuente de la 
entrada. en mármol rojo de 
Verana y bronce, es una au
téntica obra del Renacimlen
to y fue adquirida en Vene
cIa por el entonces director 
del Museo Nacional de Bel!" 
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Artes, Sr. Schiaffino. y las 
ruInas son los restos auténti
COS de un pórtico y balcones 
bizantinos, en pledracalcá
rea de Ttieste adquiridos "in 
sltu" y traídos a Buenos Ai
res; son quizás las únicas en 
su género --auténticas
existentes en un paseo pú
blico en nuestro país. 

Felicito al señor León por 
su trabajo y espero le sea útil 
este aporte. 

Angel Sánchez Cavello 
Capital Federal 

PLAZAS DE 
BUENOS AIRES 

Señor Director: 

En el NO 92 publican ustedes 
una carta del señOr Luciano S. 
de Monasterio, con referencia a 
mi articulo sobre las Plazas de 
Buenos Aires (La Trinidad), 

En primer término agradezco 
su amabilidad y los conceptos 
que vierte sobre el trabajo. 

Aclaro que no he menosp're
ciado a Don Torcuato, -ni me
nosprecio a nadie, por 10 menos 
"a designio"·-, sino que insisto 
en que como Don Mariano de 
Vedla y Mitre tenia la fiebre de 
la piqueta y para bien o para mal 
arrasó con medio Buenos Aires 
colonial, Cabildo, Recova, etc. 
Además disiento que don Tor
cuato con la apertura de una 
a venida y una gruta, un castl· 
llito, un árbol metálico y otras 
cosItas haya realizado la meta
m6rfosis de "aldea" en "ciudad", 
me parece un poqultín exage
rado. Asimismo al querer afran
cesar la ciudad. española, ésta 
se vengó, ya que la AvenIda de 
Mayo, le salió más "gayega" que 
cualqUier avenIda de Madrid. 

Con referencia a que mi des~ 
crlpción de la Recova justIfica
ba la demolición, tampoco es 
para tanto, con limpiarla y pro
hibir las comida:;;, se arreglaba 
todo. No me negará estimado 
lector que las estaciones Cons
titución y Retiro son dos mer
cados persas llenos de camba
laches y bastante sucias, pero 
no por eso hay que demoler las. 

Con referencia a mI califica
ción de "adefesio" del monu
mento de Buschiazzo, me am
paro "en mis derechos consti
tucionales de libertad de opi
nión". Sobre gustos, no hay na
da escrito, y ya dijo alguIen que 
"el mal gusto es el buen gusto 
de los que no tienen gusto". Y 
me sigue pareciendo un "ade
fesio". ¡,Qué le voy a hacer? 

Como respondo párrafO po l' 
párrafo, le vuelvo a agradecer, y 
le aclaro que -salvo opInión en 
contrario del apreciado Direc
tor- pienso pUblicar sobre 1as 

otras plazas, calles, edificios y 
toc:lo lo q u e sea La Trinidad 
(Buenos Aires). 

Lo de la vuelta de los jesui
tas al "mazacote'· de la 'Plaza 
Mayor ya lo expresé. 'o que ocu
rre es que --como digo al prin
cIpio- sobre la Plaza y su hIs
toria no solo podria escribirse 
un volumen, sino que el m,ate
rlal que tengo es eso o más; lo 
escrito es un resumen. 

Lo de las fuentes, ¡exacto!, yo 
mismo mencioné cuatro ríos y 
cIto dos fuentes. ES el mInuto 
que todos tenemos por dia, me
nos mal que no nos agarra ma~ 
nejando el auto. 

Lo de la Upajarera" precisa
mente lo saqué del articulo que 
Ud. menciona, sólo que cité la 
bibliografia más voluminosa. 

Yen cuanto a la rectificacIón, 
es un dato muy valioso e inte
resante, que mucho agradezco~ 
Solo restaria confirmar que se 
trata de la misma estancia y no 
de dos homónimas. 

Julio A. Luqul Lagleyze 

LA ARENA DE 
LOS OlAS 

Señor Director: 

En el NO 92 de "TOdo es 
Historia", en "El desván de 
Clio", pág. 28, en el recua
dro titulado "La arena de los 
días", el Dr, Benarós men
ciona la quinta donde murió 
RemedIos de Escalada de San 
Martín. La versIón que cIta 
acerca de una quinta de San 
José de F1lores, se refiere, po
siblemente, a la quinta sita 
en la actual calle Pedernera 
al cien, vereda impar. Esta 
hipótesIs tiene c o m o b a s e 
una tradición oral y proviene 
de manIfestacIones del coro
nel Daniel M. 'Escalada y del 
Dr. Raúl de Labougle, tata
ranIeto de María Eugenia de 
Escalada, hija del primer ma
trimonio de Antonio José de 
Escalada con Fetrona de Sal
cedo, y mediohermana d e 
Maria de los Remedios. 

PosterIormente RIcardo M. 
Llanes publica otras hipóte
sis, en 1969, en "'Clarin", con 
el titulo ¿Dónde murIó la es
posa del Oeneral San Mar
tín? y tlepe una polémica 
epistolar con el general Adol
fo Arana y el Dr. Labougle, 
que defienden la ubicación 
de San José de Flores. L1a
nes Investiga y busca en ca
tastro y antiguos planos, ubi
cando la quInta en otro si
tio. no pudIendo hallar prue
bas de que los Escaiada tu
vieran, por esos afias, quinta 
alguna en San José de Flores. 
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\ El plan para la construcción de 815.000 viviendas 
está en marcha. 
Con un destina!ario: el pueblo, 
Viviendas confortables, dotadaa de todo lo que 
una familia necesita hoy. Con pertectaalnstalaclo
nes de electricidad, agua y g8S. Ublcadea en zonas 
claves de la República Argentina. Rodeada! de 
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eSCUelas, guarderlas. cenlros"$8nltarloll, cultura
lea, comerclale!! '1 de esparcimiento. 
Construir 815.000 vIVIendas Implica dinamlzar no 
8ólo la IndustrIa de le conalrucclón, alno también 
la producción en lodos los ramos aflnea. Implica 
Incrementar 18e fuentes de trabajo para la pobla
ción. Implica, en fin, la voluntad de miles da 8r-

g8nllo08 abocados a la realización da un proyecto 
largamente anhelado. 
y el bienestar asegurado para otros muchos mlJes. 
As!, construyendo, reconstruImos el pala. 
CercIÓf'" de .... nueva re,lIdad. Acuda al Banco 
Hlpot.clrlo Nlelonal y tolleUelnlormn. Una Cad 
.. par. uttlld. 

lITAmos OOR$TRUYlnDO 

PlAn 815.000 
VIVIEnDA' 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y URBAMISMO 
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En base a todo ello. el hIS
toriador Manuel Carlos Mela 
publica un articulo muy In
tereaante en "Clarln" del 19 
de marzo de 1969 titulado "Lo 
cua en que murió Remedios 
de Escalada". 
Resuml~ndolo ; expresa qu< 

taIta constancia documental. 
pero A d o lt o P. Carranza 
- bisnieto de la ya citada Ma
ria Eugenia de Escalada- en 
IU libro "Hoja. hiatórlcas" de 
189! dice que Maria ( . ..J' 
Remedios. por consejo .; 1-
ca. fue a la quinta de ' , r
mano Bernab~ - 1 u e ~ de 
Navarro Vlola- donde I \ d 6 
el 3 de agosto de 1823. El re
lato llega a Carranza por Tri_ 
nidad Demarla de Almeyra. 
hila de Maria Euleola. a11l 
presente. y fallecida en 1888. 
cuando Carranza - 8U so
brino- tenia 30 allos. 

La quinta fue de Jo.é de 
Salcedo y Juana de SUva. pa
dres de Petrona de Salcedo. 
primera esposa de Escalada y 
madre de I!ernab~ y Maria 
Eugenia. Eran d08. de poco 
más de do. cuadraa cuadra
das y las aeparaba la actual 
talle Monaaterlo; pero la que 
estaba eotre Mona.terlo. Ca
seros. Manuel Garcla y Uspa
llata era la que tenia caaa 
habitación. Am. en esa quin
ta de dos manzanas. trente 
al actual Parque Ameghlno 
(Cementerio del Sur. que a 
partir de 1867 coblj6 e. 108 
muerto. en las epidemias d, 
Cólera y de FIebre Amarilla l. 
tue don<le murIó Maria de Iqs 
Remedios h ila de Antonio 
José de E.calada y de su .sé
lunda esposa Tomasa de la 
Quintana. 

Más tarde, 8ernabé ven<l16 
ambas quintas a Josu~ Twal
tes ; és~e al Dr. Bernardo V;é
lez cinco alias después. Diez 
años más tarde. la compro 

Genara Peña Y Le.lca de 
Bunle. cuyos heredero. la 
ve'lden a Gabriel José Mar
tlnez. p .... ndo el) 1883 a Na
varro VIola. 

lA cua estaba ubicada en 
Caseros y Mona.terlo. esqui
na sudoeste. 

Como esta versIón es más 
probable y tIene más verosl
m!1ltud ea que me permito 
citarla para aclarar el pun
to. Aunque. en hIstorIa. la 
qltlma palabra siempre taIta. 

y ya que le escribo. apro
vecho para retaltar alguna. 
casualldade. que he visto 111-
tlmamente. En el número 88. 
"Todo ea Hlatora". publica. 
en "Sanlre Real en Buenos 
Aire .... la h ipótesIs aoerca de 
que Plerre Benolt fuera el 
prlnclpe Luis Carlos, h iJo de 
Lul. XVI. E. te tema hacia 
bastante que no se tocaba. y 
en la blbllografta del trabajo 
el autor cIta el libro de Fe
derIco Zaplola. el artlculo ele 
Héctor Sienz Quesacla y otro 
elel mismo Zaplola. Poco mé.$ 

de un mes después. un :::ono
Cldo semanario publica un 
articulo sobre la posIble 11-
lIacl6n de Benolt como Luis 
XVII. basaelo precisamente 
en esas tres fuentes. Dlas 
más tarde "La Raz6n " co
mentando el aniversario de 
La Plata dice "un misterio en 
la vida de Pedro Benolt". y 
hablando ele él. hiJo de Ple
rre. no I¡ace hincapié en 8US 
trabajos de dl . el\o y plan\!!
cacl6n. en los edificios que 
proyectó, ni en la magnifica 
catedral - obra S01II- sino 
en el hecho de que era qUizás 
el hilo de Luis XVlL ¿No 
son elos casualldade.? A mi 
me parecen muchas. 

FInalmente lo felicito por 
la call<lad de 11\ revIsta y el 
equUlbrlo en la publlcaolón 
ele artl~ulos que entre un nÓ
mero y otro satlaracen todas 
las preferencias sobre el te
ma. 

Manuel 
Map.lJanes Qulro,. 

Vicente Lópn 
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