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lntroducci6n 

En la Argentina, en las postrimerias de la decada de 1920 apareci6 un 

conjunto de intelectuales, prontamente denorninados "nacionalistas", que a 

traves de la prensa se embarcaron en activas campaflas de difusi6n de sus 

ideas. Aun cuando las lirnitaciones que encontraron en su tarea de dotarse 

de una agrupaci6n politica estable los marginaron del sistema politico regular, 

los notables esfuerzos que emprendieron para expandir su ideario les posi-

bilitaron una influencia nada despreciable dentro de la opinion publica del 

pais. Se trata del "nacionalismo argentino de la decada de 1930". 

Este movirniento ideol6gico ha suscitado el interes a numerosos estudio-

sos, y muchos de ellos han abordado las afinidades que exhibe respecto al 

fascismo europeo o la influencia que habria ejercido sobre el peronismo几

Asirnismo, relacionada con ellas, se ha adaptado muy ampliamente una dis-

tinci6n entre "dos corrientes" del nacionalismo: una "de derechas" o "eliti-

sta" y otra "de izquierdas" o "populista" z). 

A partir de estas investigaciones, este trabajo pretende reflexionar sobre 

el rnismo tema, pero tomando distancia de ellas. Mas alla de la relevancia de 

aquellos problemas, nos interesa mucho mas indagar en torno a sus peculia-

ridades mas "nacionalistas" o mejor dicho, analizar c6mo los nacionalistas ar-

gentinos irnaginaban su "naci6n" 3l. 

Para esto, resulta conveniente centrarse en el "revisionismo hist6rico", 

una escuela historiografica "disidente" emprendida por los rnismos naciona-
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listas. Mi interes esta precisamente en su lectura de la historia argentina 

como una expresi6n "ideol6gica" que serfa muy util para conocer una Nacion 

Argentina a la que ellos se agarraban por la necesidad de sus causas politicas. 

Aunque sea voluntarista y dogmatica, mas bien, por mas que lo sea, sera muy 

irnportante para entender su ideologfa "nacionalista" o en otras palabras, "las 

ideas y los modelos historiograficos de referencia que el movimiento utiliz6" 

(Devoto 1993 : 18). 

Desde esta perspectiva, se abordara fundamentahnente un conjunto de 

escritos ensa直sticos,historiograficos y periodisticos de Julio Irazusta, su 

hermano Rodolfo y Ernesto Palacio, figuras relevantes del nacionalismo "eli-

tista": fundado el peri6dico La Nueva Republica en diciembre de 1927, lo 

siguieron publicando hasta noviembre de 1931 y tras la intervenci6n en la 

Revoluci6n del 6 de setiembre de 1930 que derroc6 al gobierno de Hipolito 

Yrigoyen, desilusionados por el gobiemo militar surgido de ella y su sucedido 

"conservador", vinieron a reflexionar sobre el pasado del p叫s4l.La Argen-

tina y el imperialis加 britanico,obra escrita en 1934 por los hermanos 

lrazusta, constituy6 un punto de partida del revisionismo hist6rico, y Julio 

Irazusta alcanzaria luego repercusi6n como historiador representante de esta 

escuela. 

Asimismo prestare cierta atenci6n a los nacionalistas argentinos de otra 

corriente "populista" : FOR.IA (Fuerza del Origen Radical de la Joven Argen-

tina). Fundado en 1935 por los j6venes yrigoyenistas de la UCR (Union Civi— 

ca Radical), a traves de discursos callejeros y publicaciones como Cuaderno 

de FORJA, este grupo desarroll6 campafias antiiinperialistas denunciando 

los privilegios otorgados a los capitales ingleses en Argentina, y luego 

muchos miembros se confluirian en el movimiento dirigido por Juan D. 

Per6n5l. Aparte de algunos ensayos producidos muchos afios mas tarde por 

A血 roJauretche y Atilio Garcia Mellid, los forjistas elaboraron pocos traba-

jos claramente historiograficos. Aun asi, no s6lo en estos, sino tambien en los 

escritos de otros temas por el sosten te6rico del antiiinperialismo forjista 

Raul Scalabrini Ortiz y Gabriel Del Mazo, se podria observar su manera de 

entender la Nacion Argentina como ser hist6rico. 
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Como se ve, la clasificaci6n en dos corrientes del nacionalismo argentino 

se apoya en las diferentes actitudes que uno y otro sector mostraron res-

pecto a los grandes movimientos populares yrigoyenista y peronista. Pero i 

las imagenes neorrepublicana y forjista de la Nacion Argentina eran dis血

les? Esto tambien constituye una de las pregunta que quisieramos contestar 

en este trabajo. 

En las paginas que siguen, se comenzara a dar cuenta de los perfiles li-

terarios y politicos de los nacionalistas y reconsiderar su caracter "disidente" 

como historiadores. Se mostrara tambien que aun cuando La Argentina y el 

imperialisrrw britanico es un libro insoslayable para la comprensi6n del re-

visionismo hist6rico, algunos de sus presupuestos pueden observarse en los 

articulos aparecidos en La Nueva Republica varios aftos atras. A traves de 

esta observaci6n, se descubrira ese inspirador importante, Rodolfo Irazusta, 

quien ha sido menos consagrado como historiador que sus colegas. Seguida-

mente se analizaran los rasgos que caracterizan las interpretaciones neorre-

publicana y forjista de la historia argentina, sobre todo acerca del "dictador" 

Juan Manuel de Rosas y la tradici6n nacional. Finalmente, tratare de extraer 

algunas imagenes nacionalistas de la Nacion Argentina. 

I Una escuela "disidente" historiografica 

1 Los perfiles de los historiadores nacionalistas 

Rodolfo y Julio Irazusta nacieron en una farnilia de estancieros de Guale-

guaychu, Entre Rios, en 1897 y 1899 respectivamente, y su colega neorre-

publicano Palacio naci6 en 1900 en Buenos Aires. Julio Irazusta y Palacio se 

conocieron cuando ambos estudiaban en la Facultad de Derecho de la Uni— 

versidad de Buenos Aires, frecuentando las tertulias literarias. Eran "bo-

hemios literarios" de moda en los afios'20. 

Desde en 1919 Julio Irazusta public6 articulos de critica literaria en No-

sotros. Es por estos afios cuando recibi6 el favor de Manuel Galvez y Leo-

poldo Lugones. En 1922 dej6 la Facultad y comenz6 a colaborar en El 

Hogar6l. Tambien se debe tener en cuenta que Palacio fue uno de los colabo-

radores mas destacados de la revista criolla mas emblematica de la decada 
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de 1920,MartinFierro. 

En comparaci6n con estos, Rodolfo Irazusta fue mucho menos "bohemio 

literario", mas bien interesado por la politica: militaba en el radicalismo en-

trerriano no yrigoyenista desde su adolescencia. En 1923 junto con Julio 

viaj6 a Europa y en Paris se convirti6 en asiduo lector de Charles Maurras de 

L'Action Fran9ais. 

Con la iniciativa del hermano mayor Irazusta, que regresado al pafs ene-

rode 1927 se emprendi6 la empresa de fundar un peri6dico politico, ya la 

cual fue arrastrado Julio -quien regres6 de Europa con Rodolfo pero con el 

deseo de vivir de critico literario-y tambien se sumaron sus amigos, inclu-

yendo Palacio. Tras sucesivos alejarnientos por diversa extracci6n politica e 

ideol6gica entre ellos se confrrm6 un grupo de redactores, todos mau-

rrasianos (J. Irazusta 1975: 176-178), y el 1 de diciembre del mismo afio 

apareci6 en las calles portefias La Nueva Republica con el subtftulo "6rgano 

del nacionalismo argentino" 

Desarrollando en el peri6dico la campafia contra la "demagogia" de 

Yrigoyen, los j6venes nacionalistas incitaron al general Jose F. Uriburu a un 

golpe militar de Estado7). Este golpe mismo se realiz6, pero el gobierno pro-

visional no dur6 mucho. Ante su fin, los neorrepublicanos lo atribuyeron a los 

que habian participado en la corispiraci6n en el ultimo momento o sean los 

politicos profesionales, "sobre todo -seg血 JulioIrazusta-los de tendencia 

conservadora, supervivientes o herederos materiales y espiritulaes de aque-

llos oligarcas" (LaNueva Republica [en adelante: LNR], 10-X-1931). 

Aq直 se observa la decepci6n profunda de los "iniciadores del 

movirniento revolucionario" (se declararon asi en "Declaraci6n" de LNR, 5-X 

-1931). Ellos se sintieron sirnplemente utilizados por los del "Regimen", ad-

jetivado de "conservador" u "oligarquico", que habfa dominado la Republica 

con anterioridad al gobierno radical. 

Fue por eso que los neorrepublicanos cerraron su peri6dico en noviem-

bre de 1931 y despues de la vuelta a la normalidad constitucional en febrero 

de 1932, optaron por volcarse de modo mas intenso al trabajo literario bus-

cando individualrnente medios en los que pudieran expresarse. 
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2 Polftica y Historia 

Ello, sin embargo, no quiere decir su perdida del interes por la politica. 

Prueba de ello es que los hermanos Irazusta siguieron a traves de la informa-

ci6n periodistica el desarrollo de aquellas negociaciones angloargentinas en 

Londres que llevarfan al denominado Pacto Roca-Runciman o Tratado Roca 

fmnado en mayo de 1933. Seg血 Julio,la idea de La Argentina y el imperia-

lis加 britcinicosurgi6 de una discusi6n entre los hermanos en su tierra na-

tal Gualeguaychu al dia siguiente de la firma del Tratado (1975: 209). En el 

libro publicado en el aflo siguiente, que tendrfa una participaci6n destacada 

en encendidas polemicas "antiirnperialistas" desatadas por el mismo Tratado, 

Julio se ocup6 de las dos primeras partes, en las que analiza la misi6n y el 

tratado, en tanto que su hermano Rodolfo fue el responsable fundamental de 

la wtima parte titulada "Historia de la oligarquia argentina"(pp. 210-211). 

Mas alla de un analisis mas detallado del contenido de la obra que hare-

mos mas tarde, para comprender el caracter "disidente" o "rebelde" del revi— 

sionismo, resulta necesario ver su repercusi6n en el mundo intelectual con-

tempor釦 eodel pais. 

En cuanto se public6 la obra mereci6 el aplauso de personajes como 

Galvez y Manuel Carles, el presidente de la Liga Patri6tica Argentina. Ade-

mas, fue bien recibida aun por un prestigioso historiador como Emilio 

Ravignani, Director del Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la Facultad 

de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires8l. 

Sin embargo, el silencio que guardaron ante el libro los mas importantes 

matutinos del pais, La Prensa y La Nacion, testimonia que la recepci6n no 

mereci6 la aprobaci6n general. En marzo de 1935 los hermanos no tuvieron 

el honor de llevarse el premio municipal de Buenos Aires, pese a las activas 

gestiones de Palacio que era uno de los integrantes del jurado. 

Serfa su segunda desilusi6n por el establishment, tras la que les mereci6 

el desempeflo del gobierno de Uriburu. Y esta vez los afirm6 en la creencia 

en un "complot" por parte de la inteligentsia oligarquica (J. Irazusta 1975. 

226-227) que marcarfa profundamente sus carreras y en particular para 
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Julio, que en los aftos siguientes se dedicara casi exclusivamente a escribir 

sabre la historia argentina del siglo XIX. Ante lo que percibian coma un fra-

caso, la investigaci6n hist6rica se convirti6 en un proyecto que era a la vez 

"refugio" de la politica戟

El interes por el pasado que se evidencia en Julio Irazusta se adecua ple-

namente al nuevo lugar desde el que a partir de entonces se propane encarar 

su practica politica. Esto es mas coma orientador intelectual que coma or-

ganizador del movimiento y las actividades de los grupos nacionalistas. Esta 

posici6n en la que se manifiesta la influencia del pensamiento de Benedetto 

Croce es explicitada por el mismo Irazusta. Reflexionando sabre la relaci6n 

entre Historia y Politica en 1935 sefiala que asi coma la historia "no se con-

cibe independientemente de un criteria politico, tampoco la buena politica se 

emprende sin un conocirniento de la historia. Para el politico, la historia es el 

eje del criterio interpretativo" lO). 

En este accionar politico intelectual el enemigo principal lo constituian 

la inteligentsia oligarquica y su expresi6n historiografica : la "Historia Ofi-

cial" de Ricardo Levene, Director de la Academia Nacional de la Historia y 

"paladin" heredero de Bartolome Mitre y Vicente Fidel L6pez11l. Asi en La 

historiajalsificada (1939) que se convertiria en algo asi como un manifi-

esto de combate de parte de la historiografia nacionalista, Palacio denuncia 

en la historia oficial lo que percibe como una narrativa fraguada para servir 

de "justificaci6n de la acci6n politica de nuestras oligarquias gobemantes, o 

sea el partido de la "civilizaci6n""(pp.69-70).Los細 bitos-la prensa, la uni— 

versidad y la ensefianza media-en los cuales esa oligarquia asegur6 la circu-

laci6n de su interpretaci6n falsificada de la historia argentina terminaron por 

dar forma a lo que para el mismo autor constituia un "verdadero terrorismo 

de la ciencia oficial" iz). 

Cierto es que, como sefiala Cattaruzza (1993: 118-119), esa margina-

ci6n es relativa, ya que los revisionistas formaban parte del mundo de la "alta 

cultura", y sus visiones y planteos politicos eran "mucho menos conflictivos 

para las opiniones dorninantes de lo que se ha supuesto con frecuencia" 13). 

En este punto, vale mencionar la relaci6n ininterrurnpida que los nacionalis-
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tas mantuvieron con consagrados peri6dicos literarios14). Tarnbien se debe 

tener en cuenta que en 1937 Julio Irazusta obtuvo aquel premio municipal de 

Buenos Aires con Actores y espectadores y ello lo reincorpor6 al gremio de 

los escritores (J. Irazusta 1975: 228). En 1971 serfa recibido aun por aquella 

Academia Nacional de la Historia. 

Si ellos mismos se crefan -o preferfan reconocerse-en franca oposici6n 

a la historiograffa de autoridad y por lo tanto, perseguidos o por lo menos a-

lienados por lo que entendian como falta de espacios institucionales tanto en 

el aparato estatal como en el cultural en sentido mas arnplio, eso era 

atribuible al caracter "amateur" de su actividad historiografica15). A la caren-

cia de formaci6n universitaria en tanto historiadores, se agregaban los defec-

tos que muchos observadores apuntaban derivados de su estrecha relaci6n 

con la politica. 

II La formaci6n de la historiograffa revisionista 

1 Algunos conceptos hist6ricos en La Nueva Republica 

Aunque, como se mencion6, La Argentina y el imperialisrrw bri— 

tanico es un punto de partida en el revisionismo hist6rico, no es que de 

golpe despertara el interes de los autores por la historia argentina. Cierto es 

que, como recuerda Julio Irazusta(l971 : 1), su gusto intelectual en la juven-

tud no se habia inclinado por la historia. Pero mas tarde, ya durante el go-

bierno provisional, tenia interes por el pasado nacional. Confiesa que eran en 

esos meses cuando leia las obras de Adolfo Saldias16l. 

Desde esta perspectiva resultan de un interes los articulos escritos por 

los hennanos Irazusta en el marco de la campafla antidemocratica empren-

dida por La Nueva Republica. En su primer n血 ero(7-XII-1927), Julio 

Irazusta hacia referenda al regimen de Rosas como uno de los basados en la 

"tradici6n argentina de gobierno personal". Y cuando La Nacion (12-II-

1928) critic6 lo que entendia como una exaltaci6n "peligrosa" del tirano, Ro-

dolf o Irazusta respondi6 valorando la vigorosa reacci6n nacional que habia 

significado su oposici6n a la intervenci6n anglofrancesa (LNR, 15-II-1928). 

A la luz de las paginas del peri6dico, es precisamente Rodolfo Irazusta el 
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que por entonces parece mas inclinado a explorar la historia argentina. Por 

ejemplo, en un articulo(publicado en LNR, 28-IV-1928), escribe que "los 

americanos somos latinos en la medida que somos espafioles, que trajeron a 

esta tierra la iglesia Romana y la civilizaci6n grecolatina a que pertenecen". 

Mas tarde, reflexionando sobre la guerra con Brasil (1826-1828), lamenta de 

"la torpeza diplomatica" de los gobernantes rioplatenses de entonces, libe-

rales que habian "preferido la lucha ideol6gica al cuidado de los intereses 

permanentes del Estado" (LNR, 12-V-1928). Ya en mayo de 1929, rescata a 

Rosas como restaurador de la unidad nacional, no obstante "las fallas mo-

rales" que pueda haber tenido como persona (LNR, 2-V-1929). 

La reflexion hist6rica de Rodolfo Irazusta se desarrollara mas clara-

mente con el progreso de su crftica a la "demagogia" yrigoyenista y al rnismo 

tiempo, al Regimen oligarquico basado en el liberalismo. Denuncia abierta-

mente a la historia nacional "fabricada" con el objeto de explicar los errores y 

ocultar las infarnias liberales (LNR, 28-VI—1930). Aparece ya el esbozo de 

una propuesta de reinterpretaci6n de la historia argentina, que iria ad-

quiriendo formas mas precisas en las postrimerfas del gobierno provisional. 

Ello se observa muy bien en un articulo aparecido en octubre de 1931. En el 

rnismo asegura que despues de la batalla de Caseros los vencedores "trataron 

en todo momento de cambiar la indole del pais por medio de la escuela y de 

la Universidad, por medio del anticlericalismo, entonces de moda en Europa" 

(LNR, 29-X-1931). 

Diferente de lo que se ha supuesto en com皿 enun conjunto de articu-

los pertenecientes no al hermano menor Irazusta -Julio, conocido historia-

dor-sino al mayor, Rodolfo, aparecen los t6picos que dar釦 formaal 

esquema basico de la historiografia que luego se llamara "revisionista" : 1) el 

origen espafiol de la Nacion Argentina ; 2) el conflicto despues de la lnde-

pendencia entre los unitarios "liberales" y los federales "nacionales" ; 3) la 

imposici6n de los valores de los primeros, vencedores de Caseros, en la or-

ganizaci6n nacional desde la segunda rnitad del siglo XIX. 

En cambio, Julio Irazusta, en la rnisma epoca, no escribi6 mucho sobre el 

pais del siglo XIX. En una resefia a El indio del desierto de Dionisio Shoo 
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Lastra, declara que Rosas hall6 "la tactica que mas convenia en la guerra con-

tra los indios", elementos peligrosos "para los pobladores cristianos" (LNR, 

14-VII-1928). Esto nos parece acusar algunos puntos que caracterizarian a 

su futuro revisionismo : la estimaci6n del caudillo como tactico militar y la 

imagen de los indfgenas como enernigos salvajes que hayan obstaculizado la 

empresa cristianizadora del territorio iniciada por los colonizadores espafio-

les. En este sentido la interpretaci6n comparte no pocos aspectos de aquella 

dicotomia sarmientina, "civilizaci6n vs. barbarie". 

2 Historia de la oligarqufa argentina 

En La Argentina y el imperialis切 obritcinico se presentaron el revi— 

sionismo hist6rico y el antiiinperialismo a la vez. Aq直 noes el lugar para re-

flexionar sobre este pero quisieramos tener en cuenta algunos de esos aspec-

tos, porque creo que son importantes al entender aquel. 

Lo que los hermanos Irazusta expresan en el libro es un antiiinperia-

lismo, pero sin crftica al imperialismo brit釦icoen sf. En cuanto a la diploma-

cia inglesa con la cual el imperio ha promovido su comercio exterior y exten-

dido su esfera de influencia, no la castigan moralmente sino mas a血 dirigen

unam江adade envidia. Por ejemplo, al referirse a la independencia del Uru-

guay, elogian por la "tecnica perfecta" que los diplomaticos ingleses habfan 

mostrado para "debilitar el Estado poseedor de las ricas tierras que bafia el 

Plata", es decir la Argentina (R. y J. Irazusta 1934: 164). Viendo en este 

caso una aplicaci6n del metodo tradicional conocido como "Balance of Pow-

ers", los autores la consideran una manera muy eficiente para realizar el in-

teres "publico" del imperio. 

Esto acusa una perspectiva "de fisica politica"(p.55), en la cual se basa 

su observaci6n sobre los fen6menos de politica internacional. Para los her-

manos Irazusta, es una premisa dada previamente que viven en la epoca del 

imperialismo en que rige la ley del mas fuerte. En "Power Politics", querer 

ser potencia y extender su influencia fuera de sus fronteras es una raz6n de 

Estado muy natural y jamas acusable. Desde este punto de vista si un p叫s

sujeta al imperialismo extranjero, por masque sea codicioso, el mas culpable 
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no es este sino aquel indefenso a la invasion desde afuera. Pienso que esta 

prernisa de la competencia internacional como juego a vida o muerte se refle-

jarfa mucho en el punto de vista irazustiano de la historia argentina. 

Y recordemos tambien que la tercera parte de dicho libro fue escrito por 

Rodolfo Irazusta. Eso no es extrafio teniendo en cuenta que ya en La Nueva 

Republica este trataba del tema masque otros redactores17l. 

Rodolfo Irazusta afirma en el libro que el escaso exito obtenido por los 

negociadores en Londres, lejos de ser casual o fruto de falencias personales, 

s6lo encuentra explicaci6n en el marco de la historia. Para ello explora los 

or培enesde la clase dirigente argentina : "En cuanto es posible fijar con pre-

cisi6n el nacimiento de los seres morales, la oligarq直aargentina vino a la luz 

el 7 de febrero de 1826", dia en que Bernardito Rivadavia fue elegido como 

primer presidente del p叫sy apareci6 "una escisi6n irreconciliable" en los 

revolucionarios de Mayo, escisi6n entre los unitarios y los federales(p．138). 

En las negociaciones que condujeron al tratado de paz con Brasil, el au-

tor encuentra la inclinaci6n casi natural de los unitarios o de la oligarq直aa

escuchar los "consejos" de "su amigo" extranjero. Se trata de la idea del go-

bierno ingles, transrnitida por Lord Ponsomby, rninistro de S.M.B. en el Plata, 

de erigir en la Banda Oriental un Estado independiente. Y lo explica por los 

vicios innatos de la clase dirigente argentina : "la tenacidad con que ansfa el 

poder cuando su conservaci6n [del territorio nacional] le era tan dificil, la 

inocencia con que identificaba su persona con el orden y la oposici6n con la 

anarq直a,la obcecaci6n que lo llevaba a preferir la deshonra y la amputaci6n 

de la patria al abandono de la lucha por sus principios"(pp. 143-147). 

En la epoca de Rosas los unitarios rivadavianos ernigraron, pero Rodolfo 

Irazusta subraya la continuidad de su mentalidad conspirativa : difundida 

por intelectuales como Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, 

su ideologfa se convirti6 en "la religion del progreso y la civilizaci6n"(pp. 169 

-170), y luego de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros en 1852, 

comenz6 a ejercer gran influencia en la politica del p叫s.Un afio despues el 

partido unitario sancion6 la Constituci6n Nacional "liberal" para "desnacio-

nalizar a los argentinos", "sistematizar el antipatriotismo, cambiar totalrnente 
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alp叫s,su indole, sus costumbres, sus ideas, su religion, su caracter. Nada de 

tradicionalismo latino esp狙 ol;nada de catolicismo"(pp. 195-196). 

Con motivo de la promulgaci6n de esta Constituci6n, la oligarq直asere-

organiz6. A los emigrados unitarios "se agregan muchos elementos de la 

alianza accidental con los federales de Justo Jose de Urquiza, pero no de los 

mas calificados. Concurren luego los viejos nucleos unitarios del interior, que 

vivieron agazapados, amenazantes, bajo el gobiemo de Rosas. Data de enton-

ces la gran inmigraci6n mediterranea a Buenos Aires. Al mismo tiempo ingre-

san multitud de aventureros de todo origen extranjero, europeos y america-

nos"(pp. 196—197). 

Todas estas descripciones de la tercera parte del libro constituyen las 

bases del revisionismo hist6rico irazustiano que se desarrollarfa sobre todo 

en las obras de su hermano Julio y Palacio. Sin embargo, Rodolfo Irazusta es-

cribiria muy pocos trabajos claramente historiograficos, aun cuando partici-

parfa en las instituciones vinculadas a esa actividad. 

Yes interesante sefialar que en la interpretaci6n acerca de la historia ar-

gentina del siglo XIX, los forjistas mostraban ciertas reticencias frente a los 

aportes del revisionismo hist6rico neorrepublicano. Jauretche (1959 : 30-

31) confesarfa: "Como he llegado tarde a ella [la "posici6n de vanguardia" 

revisionista], yen realidad solo soy un divulgador del trabajo de otros, puedo 

decir ese merito sin que me comprendan las generales de la ley [ de la histo-

rial, mostrando las dificultades que enfrentaron los hombres de mi genera-

ci6n, y en el caso particular esos historiadores" 

Esta tardanza causarfa la escasez de trabajos historiograficos forjistas. 

Tambien serfa tal vez porque su nacionalismo econ6mico dirigido por 

Scalabrini orientara su interes a temas limitados de la historia argentina, fun-

damentalmente los conflictos entre el librecambismo y el proteccionismo18l. 

Por otra parte, resulta muy probable que en el diario Reconquista fun-

dado en noviembre de 1939 por Scalabrini con sus fondos personales, donde 

tanto los forjistas como el trio neorrepublicano acudieron para apoyarlo, am-

bos grupos se influyeran mutuamente. No esta claro cu釦dose inici6 la rela-

ci6n entre los neorrepublicanos y Scalabrini, pero ya en los函 OS'1920este, 
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igual que Palacio, particip6 en Martin Fierro. Mas alla de sus diferencias, los 

bohemios literarios de la decada de 1920 se rnantenian al tanto de sus res-

pectivas actividades intelectuales con no poco interes y cierta sirnpatia19l. 

Teniendo en cuenta esta relaci6n, resulta tentador pensar que a traves de 

ella, el revisionisrno hist6rico neorrepublicano dara influencia en las percep-

ciones forjistas del misrno terna. 

皿 Rosasy la tradici6n argentina 

1 El rosismo 

Cierto es que el revisionismo hist6rico tuvo la repercusi6n por su "ro-

sismo", pero la revalorizaci6n de la epoca dominada por "la dictadura" de Ro-

sas habfa comenzado ya en las直tirnasdecadas del siglo XIX. Con Historia 

de la Corifederaci6n Argentina : Rozas y su epoca y La epoca de Rosas, 

obras publicadas por Adolfo Saldias y Ernesto Quesada respectivamente, se 

habfa iniciado el examen de un personaje y una etapa de la vida del pais que 

hasta entonces constit直apoco menos que un tabu para la historiografia ar-

gentina20). Luego, en el contexto del ascenso al gobiemo del radicalismo -

cuando las modalidades del liderazgo de Yrigoyen incitaban a la busqueda de 

analogias entre el caudillo radical y el gobemante derrotado en Caseros-nu-

merosos trabajos continuaron desde cliferentes perspectivas politicas esa 

misma linea de investigaci6n y no pocos de ellos tuvieron un exito comercial 

nada despreciable, lo que se denominarfa "el boom de Rosas" zi). 

Por su larga ausencia en el pais (1923-1927), Julio Irazusta no habfa 

presenciado el boom en. la decada, pero despues de regresar de Europa 

parece haberse sentido muy atraido por "la buena orientaci6n del 

movimiento empezado hace unos afios en favor de esa epoca tan ignorada de 

la historia argentina" como dir狂 1mismo (El H ogar, 26-VIII-1932). 

Sin embargo, la revalorizaci6n de Rosas por parte de los neorrepublica-

nos era en cierto modo problematica. Antes de la Revoluci6n de 1930, ellos 

sentfan viva animadversion por el Yrigoyen popular al que vefan como un 

demagogo "vulgar" o "plebeyo" y consecuentemente no podia suscitarles sino 

reparos una figura a quien por entonces era muy corriente ver como un ante-
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cedente del caudillo radical22). Por otro lado, para los hermanos Irazusta, su 

condici6n de entrerrianos y los antecedentes urquicistas de su familia23) tam-

bien hacian poco sencillo el rescate de la figura de Rosas. 

Despej6 a los nacionalistas de tales reparos, eso quizas se haya atrib直do

a su observaci6n de la negociaci6n angloargentina en 1933. Hasta que a 

traves de esta hubiera obtenido un punto de vista "antiiinperialista", ellos, so-

bre todo Julio Irazusta, no habrian podido ser historiadores. 

El rosismo se expresaria con la fundaci6n del Instituto Hist6rico de Juan 

Manuel de Rosas en 1938 y sobre todo en Vida Politica de don Juan 

Manuel de Rosas publicado por Julio Irazusta desde 1941. El primer Insti-

tuto es importante en el sentido que con este la corriente historiografica 

"disidente" se dotaba de su propia instituci6n en el mismo afio en que la ofi-

cial se reorganiz6 en la Academia Nacional de la Historia dejando de existir la 

anterior Junta de Historia y Numismatica Americana24). 

Sin embargo, las lfneas fundamentales del rosismo revisionista que vere-

mos en seguida ya se manifestaron en algunos escritos anteriores de Julio 

Irazusta : aparte de La Argentina y el imperialis加 britanicocitada arri-

ba, "Centenario de la conquista del desierto [I y II]" publicados en El Hagar 

en 1933, "Ensayo sobre el afio 20 [I-V]" en Gaceta de Buenos Aires en 1934 

y Ensayo sabre Rosas en 193525). 

Como Julio Irazusta mismo confesara en su Adolfo Saldias, folleto pu-

blicado en 1964, no cabe dudar de que su rosismo se inspiraba mucho en las 

obras del historiador precursor. Alli le agradece el haber mostrado dos as-

pectos fundamentales del caudillo : el elemento campesino que con Rosas 

entr6 desde 1820 a dar nueva base al viejo Estado criollo, y la gloriosa resis-

tencia a la intromisi6n anglofrancesa, resistencia con que salv6 la existencia 

de la patria y concluy6 felizmente la empresa de la emancipaci6n nacional 

comenzada por el libertador San Martin(pp. 6-7). 

En ese reconocirniento aparecen los motivos centrales que acusa el ro-

sismo irazustiano. En primer lugar, y ante todo, para los nacionalistas, Rosas 

es defensor de la soberania argentina contra dos intervenciones europeas : 

la francesa en 1838 y la anglofrancesa en 1843. Subrayando la posibilidad de 
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haber acarreado una gran catastrofe en la unidad nacional, asegura que, en 

cambio, "la fuerza de Rosas, la habilidad de su maniobra, amenazaban los ul— 

teriores progresos del irnperialismo europeo en America" (R. y J. Irazusta 

1934: 178). 

Ello, sin embargo, no comportaba en los rosistas un culto incondicional 

al heroe. Julio Irazusta (1935: 56) reconoce que Rosas tampoco habia sido 

perfecto desde siempre: cuando apareci6 en los sucesos del aflo 1820 el 

caudillo apoyaba el "localismo porteflo"; aun despues de asumir el poder, 

"no habia transform.ado la economia del pais" sino aprovechado "el privilegio 

concedido a Buenos Aires por el regimen de Carlos III y los rivadavianos". 

Pero, a juicio de los revisionistas, "reformar la economia, redactar la Consti-

tuci6n, antes de realizar la unidad nacional, hubiese sido poner la carreta 

delante de los bueyes. Y el no era pueblerino coma Rivadavia, sino hombre 

de campo, que sabe c6mo se ata una carreta" (R. y J. Irazusta 1934: 178). 

Aqui se nota una estirnaci6n positiva de "la habilidad" del caudillo coma esta-

dista u hombre de gobierno que tiene siempre buen juicio para operar frente 

a los problemas politicos concretos. 

En segundo lugar, se observa tambien un prototipo irazustiano de diri— 

gente nacional inspirado por Saldias. Confiando en la mayor lucidez de la cul— 

tura rural respecto a la que muestran los hombre de la ciudad, los revisio-

nistas se irnaginan como un "hombre de campo". El apego a la tierra es una 

condici6n indispensable para el dirigente politico argentino y lo encuentra en 

Rosas, quien habia propuesto "la fundaci6n de una Sociedad de Labradores y 

Hacendados para el auxilio de la politica de campafia" (R. y J. Irazusta 1934: 

185). Julio Irazusta no deja de elogiar "la milicia de la campafia del Sur" que 

Rosas organiz6 para la defensa de la frontera contra los indios y la "ferrea re-

glamentaci6n de los peones de sus estancias". Pues, "eran exigencias indis-

pensables del medio en que actuaba, como le sucede a todo pioner" (El 

Hagar, 27-X-1933). 

En cuanto a la asunci6n de la suma del poder publico por el gobernador 

bonaerense en 1835, para el mismo autor, no era producto de ambiciones 

personales sino una ・ medida genial irnpuesta por las circunstancias. En 
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aquella epoca "sin facultades extraordinarias, el poder de los enernigos po-

dria en el caso de atropellar la ley para salvar el orden, o desacreditarse per-

mitiendo la anarquia dentro del respeto a la ley" (1935 : 6 7 -68). Lejos de ser 

un tirano como los liberal es y su historiografia han preferido ver, Rosas-

seg血 Irazusta-nofue mas que un gobemante responsable que ejerci6 "el 

derecho de represi6n que se adrnira como energia en los gobiemos civili-

zados, contra la oposici6n intema aliada del enernigo" 26). 

Y asegura que esta manera de centralizar todo el poder en una persona, 

es decir, el discrecionalismo, es una tendencia del desarrollo politico argen-

tino, un resabio "de la fndole de la autoridad en el regimen colonial" y "mas 

irnportante en nuestro regimen politico que la lirnitaci6n de la jurisdicci6n 

ejecutiva" (1935: 68-69). Desde este punto de vista, Rosas era un gober-

nante muy leal a la tradici6n del Virreinato. 

Se encuentra un similar rosismo en algunos trabajos escritos por los for-

jistas. Alli en una dicotonomfa entre el proteccionismo y el librecambismo, el 

gobemador bonaerense del siglo IX aparece como uno de los raros precur-

sores del primero en la Argentina Independiente27). 

Sobre todo para Garcia Mellid (1957: 237), Rosas es defensor de la so-

ber血 anacional argentina que "el Libertador general San Martin mantuvo in-

alterable". En el mismo libro escribe tambien que "Rosas, hombre de orden y 

representante del mas destacado de los estancieros bonaerenses, compren-

di6 que el orden y la disciplina carecfan de sentido si no prove頂ande un 

estado social justo y libre. Y volvi6 sus ojos hacia el pueblo : cirniento irnpres-

cindible en que debe asentarse un orden de justicia y un regimen de liber-

tad"(p.235). 

2 La continuidad de una raza europea 

El nacionalista Julio Irazusta (1934: 75-76) cree en "la naturaleza de 

las cosas y el sentirniento de los habitantes de todo el territorio que hoy es la 

Republica Argentina procurasen tambien la unidad". Asi la historiografia 

irazustiana presupone una Nacion Argentina que se hubiera formado durante 

el Virreinato, es decir anterior a su Republica o sea Estado. Es tambien pre-
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suposici6n compartida entre los revisionistas neorrepublicanos, y cuyo de-

fensor mas apasionado encontramos en Palacio, quien declara que "somos 

espafioles ; mejor dicho, somos la prolongaci6n de Espana en el Rio de la 

Plata, por la persistencia entre nosotros de los dos elementos diferenciales, 

constituyentes de cultura, que son la religion y el idioma" (1939 : 62). 

Por mas mala fama que tengan por su crueldad, los conquistadores son 

irnaginados por Julio Irazusta como grandes civilizadores. Escribe en un ar-

ticulo publicado en El Hagar, ll-X-1935: "La aparici6n de los espafioles 

en nuestro continente es para nosotros mas irnportante que la vida de los 

pueblos abor屯eneshasta el momento de aquella aparici6n.［…] La historia 

universal registra muchos casos de choques ciclicos entre dos grandes civili— 

zaciones opuestas, choques de los que resulta una nueva civilizaci6n, mezcla 

de aquellas dos en proporciones mas o menos parejas. Y hasta se ha visto que 

la civilizaci6n de los vencidos predominara netamente sobre la de los vence-

dores, como en el choque de Grecia con Roma". 

En el Plata, sigue escribiendo, ese enfrentamiento dio por resultado en 

cambio, "la absoluta elirninaci6n de toda influencia indigena decisiva en el 

nuevo establecirniento. Hasta el punto de que el conquistador espafiol irn-

puso a los naturales de nuestro territorio, no s6lo sus leyes, sus costurnbres y 

sus creencias, sino tambien su sangre, en una esplendida demostraci6n de lo 

que puede el espiritu sobre la materia. No habiendo rehusado mezclarse con 

los naturales, su influencia en el caracter fisico de la poblaci6n criolla fue 

mayor que la de aquellos". 

Y concluye, o mejor dicho repite la declaraci6n de su hermano hecha en 

La Nueva Republica : "Somos europeos en America.［…]nuestros o魂enes

se confunden con los de Espana, no con los de la vaga hurnanidad que habit6 

los lugares de nuestra patria actual sin irnprimirle su sello, de modo que el 

hombre parecia ser de la tierra, masque la tierra del hombre. Nuestra histo-

ria podria remontarse, como la de Espana, hasta Roma y Tiro, y por ellas 

hasta la tradici6n mas antigua del mundo. Y dentro de nosotros actuan los 

elementos de esas antiguedades" 

Ahora bien : en este desarrollo hist6rico que se visualiza como inin-
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terumpido desde "la aparici6n de los espafioles en America", ique significado 

tiene la independencia argentina? Ocurre que nuestro revisionista apenas se 

detiene en ella. Es como si le mereciera escasa relevancia. Las frases de La 

Arg珈 tinay el imperialismo britcinico que trascribimos en seguida 

(pp.140-141) son una de las pocas ocasiones en que tanto Rodolfo como 

Julio Irazusta se refieren directamente al proceso revolucionario. Aludiendo 

a Carlos III sefialan : 

"Los hombres de que se rode6, un grupo de arist6cratas poseidos por el 

espiritu del siglo XVIII, inquieto y esceptico, transformaron al Estado que 

fuera paladin de la Iglesia, en el primer Estado anticlerical de Occidente.［…］ 

fueron los gestores de la expulsion de los jesuitas, expulsion que tanto inte-

resaba a la masoneria brit細 cay al gobiemo portugues, cuya secular ambi-

ci6n de llegar hasta el Plata hallaba el mayor obstaculo en las Misiones de la 

Compaflia. La iniciaci6n de esa politica de ideas coincide con el abandono de 

la politica de prestigio. Su complemento en el terreno econ6mico es la re-

forma preconizada por Jovellanos, otro de los grandes ilustrados, consistente 

en dar a la agricultura preferencia sobre la industria fabril". 

"Con lo cual", los autores agregan, "Espana abandon6 la lucha por el 

predominio comercial en America, que en adelante habia de ganar poco a 

poco su rival, Inglaterra.［…］No es extrafio que el torpe injerto secara el arbol 

de su imperio. Aquellos hombres cultisimos, que habian impuesto despotica-

mente el progreso, provocaron la ruina de su patria. La declinaci6n del po-

derio espafiol facilito la emancipaci6n de los pueblos americanos que se ha-

llaban bajo su dependencia. Y los argentinos deberiamos agradecer a quienes 

la provocaron, si ellos mismos no hubiesen sembrado la sernilla de los desas-

tres que acompafiaron a nuestra independencia". 

Palacio, por su parte, lleva a un mas lejos esta interpretacion del signifi-

cado del proceso revolucionario independentista. Para este autor, Argentina 

al emanciparse de la tradicion espafiola no hizo sino "seguir el camino de la 

metr6poli, que tambien se habia apartado de aquella, como se comprueba 

por la formaci6n mental de los prohombres de nuestra revolucion" (1939 : 

53). 
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Este concepto de formaci6n de la nacionalidad argentina previa a su 

Estado es compartido por muchos forjistas. Por ejemplo, Del Mazo (1945: 7 

ー10)subraya el significado de la Independencia, pero asf en el proceso for-

mativo de "la personalidad nacional" argentina. Y Garcia Mellid (1957: 33), 

asf como los revisionistas neorrepublicanos, declara que "toda la catolicidad 

y la romanidad y la hispanidad estuvieron trabajando para nosotros mucho 

antes de que se constituyera La Nacion Argentina" y sigue : "Estas sustan-

cias fundadoras[…] dibujan las fronteras en que se configura nuestra vida. 

Asinilladas y fundidas en el crisol de las virtudes nativas, esas esencias nos 

dieron una honda y propia espiritualidad. Este es el punto de arranque para 

todas nuestras meditaciones; cuanta empresa quiera asumirse tendra val-

idez y vigencia en la medida en que se mantenga fiel a esos principios anima-

dores. Por el contrario, todo cuanto se aparte de ellos, resultara extrafio y 
9 9 noc1vo・. 

N Dos imagenes de la Nacion Argentina 

1 Un estado-naci6n rioplatense 

En lo que hemos observado arriba, se advierte que al hablar de la Nacion 

Argentina los neorrepublicanos la suponen coma una entidad nacida espon-

t釦 eamentede la misma sangre. Estos revisionistas hist6ricos defmen al ar-

gentino coma descendiente de los espafioles cristianos que habian venido a 

evangelizar a los indios en la cuenca del Rio de La Plata y fundaron alli un 

virreinato. Imaginan alga asi coma un arbol geneal6gico en que el argentino o 

rioplantense es una especie del americano hispanocat6lico cuyo origen se 

puede remontar, mas lejos, hasta la tradici6n grecorromana. 

Esto, dicho de paso, constituye una identificaci6n preferida no s6lo por 

ellos sino observada mas ampliamente entre los nacionalistas argentinos 

desde Lugones (1916: 8) hasta Jose Maria de Estrada. Este nacionalista de 

una generaci6n mas joven que la de los neorrepublicanos, subrayando el na-

cionalismo "nunca oponiendolo a un autentico universalismo" (De Estrada 

1956: 74), niega la "especie de nacionalismo de tipo tel血 coe indigenista, 

que por circunstancias demograficas suele tener no poco exito en algunos 
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paises sudamericanos y que, so pretexto de amor a lo indigena, es adverso a 

los valores mas serios de nuestra tradici6n y nuestra cultura, y de un modo 

especial a la fe cat6lica, abominando tambien de la obra civilizadora de 

Espana en America"(p．78). 

Con todo, se podria decir una imagen de naci6n de tipo "cultural", lejos 

de la idea del Derecho Natural o de Gentes, ya que esta es presuposici6n de 

naci6n "politica", digamos naci6n basada en un contrato social voluntario28l. 

En este punto, me parece significativo que Palacio se habia declarado en La 

Nueva Republica enernigo de la Revoluci6n Francesa inspirada en "el con-

trato social" y "los Derechos del hombre", definiendo estos "un constante pe-

ligro para el mantenirniento de esa suprema realidad politica que es la naci6n 

constit直da"(LNR, 5-V-1928). 

No es casual que el rnismo Palacio se seg直adeclarando descendiente de 

"una raza" cuyo origen es "apenas un pufiado de blancos espafioles" que 

"hace mas de cuatrocientos afios vivia en el territorio que es hoy nuestra pa-

tria."“[…] Fundaron ciudades, gobemaron provincias y villas, poseyeron en-

corniendas y fundos, guerrearon con indios, en cuyas manos varios 

perecieron. Sus descendientes lucharon por la independiencia y la libertad, 

asistieron a congresos y asambleas, participaron activamente en las vicisi-

tudes nacionales" (1954: 13). 

Desde luego que una Nacion Argentina homogenea estaba mucho lejos 

de esa realidad. La sociedad argentina desde hacia muchos afios tenia el ca-

racter muy heterogeneo como producto del fen6meno inmigratorio. Sin em-

bargo, mas alla de eso, lo que me interesa es el por que ellos creen o quieren 

pensarla de tal manera. 

Es concebible que sean propensos a pensarlo por sus antecedentes fa-

呻 ares.Por ejemplo, parece que Julio Irazusta, aunque proveniente por el 

lado parterno de una familia de estancieros de no muy antiguo arraigo en el 

pais y su madre era hija de alemanes recien arribados a la Argentina, gracias 

a la sangre de su abuela patema ha creido que un linaje ilustre como el suyo 

es una condici6n para ser argentino le阻timoy que la Nacion debe estar com-

puesta por los hombres del "patriciado" ligados por sangre a los caudillos del 
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siglo pasado y mas antiguamente, a los conquistadores. En este punto, seria 

acertado lo apuntado por Scenna (1976 : 239) acerca de la presunci6n de los 

revisionistas como "custodios de la tradici6n por derecho de herencia". 

2 Una naci6n americana que esta formando su etnia 

En la observaci6n de arriba, la concepci6n forjista de la Nacion Argen-

tina no parece tanta dif erente de la neorrepublicana. Resulta significativo se-

fialar de nuevo cierta influencia recibida por aquella de esta, lo que se con-

tradice con aquella dintinci6n entre dos corrientes del nacionalismo argen-

tino. 

Sin embargo, no se puede concluir que todos los forjistas compartieran 

una irnagen de la Nacion Argentina. Encontramos una excepci6n pero nada 

menos irnportante en El hombre que estci solo y espera de Scalabrini 

(1931). Este ensayo se puede entender como un producto de su corta expe-

riencia personal en Europa (1923-1924) y como se ve, fue escrito antes de la 

fundaci6n de FOR.IA. Pero la concepci6n de la Nacion Argentina presentada 

en este libro se repetira aun en otra obra del mismo autor, Tierra sin nada, 

tierra sin projetas (1946). 

Scalabrini -nacido en 1898 en Corrientes pero ya desde su infancia se 

paso en Buenos Aires-se fi屯uraa la Nacion Argentina a partir de su identi-

dad como portefio. Seg血 este,"la tierra" argentina sirnbolizada por la Pampa 

tiene un espiritu generoso al hombre de cualquier origen. Buenos Aires, en 

que el espiritu se condensa, funciona como "agente catalitico" y "determina 

su inmediata combinaci6n en un compuesto cuyas propiedades rechazan 

toda relaci6n de parentesco con los progenitores : el agua". El portefio es el 

ser como tal "agua" y, precisamente el prototipo del argentino, "hijo de na-

die" sino "de la tierra" (Scalabrini 1931 : 19-22 y 38-39). 

Es diferente de los rnitos arreglados al principio de "estado-naci6n". Es-

tos en general, incluyendo el neorrepublicano que he mencionado arriba, se 

basan en la relaci6n defmida entre la Nacion y su Estado : la naci6n fomen-

tada naturahnente por una etnicidad forma su Estado propio. El rnito 

scalabriniano supone que una naci6n artificial puede formar su etnicidad y su 
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propia organizaci6n estatal. Alli se considera que el atributo de una naci6n no 

reside en la existencia de una etnia originaria, sino que se define en el pro-

ceso por el cual un conjunto de aportes hurnanos heterogeneos van confor-

mando una comunidad mas rica y compleja. Al caso corresponde la nacionali-

dad argentina que todavia no se completa29). 

Es el caso caracterfstico del nuevo continente, muy diferente de lo aeon-

tecido en el viejo mundo. Resulta no casual que Scalabrini, hijo de un italiano 

exiliado a Argentina, conoci6 directamente a Europa en su juventud. Lo 

cierto es que su concepto de la Nacion Argentina se deriva por contraste de 

la experiencia europea. Cree que "el espiritu de la tierra" americana es tan 

generoso que posibilita la asiinilaci6n de los originarios de otros lugares. La 

sociedad argentina no es otra que una americana, por lo tanto, puede ser 

mas avanzada y mas hurnana. Cada uno de sus integrantes es igua血 ente

libre por naturaleza, y por su "sentiiniento colectivista" delega su derecho al 

Estado provisiona血 ente(Scalabrini 1931 : 71-72 y 86-87). 

A modo de conclusion 

Por mas que fueran "argentinos sin esfuerzos", los neorrepublicanos no 

dejaban de sentirse responsables para con su nacionalidad y de buscar alg血

valor que los hiciera sentirse orgullosos como argentinos. Sin embargo, les 

costaba mucho encontrar en el pasado del pafs una tradici6n que valiera la 

pena. Palacio la identifica con la tradici6n hisp細 ca,pero los hermanos 

Irazusta prefieren remontarla hasta la cultura grecorromana(!). Aq直 se

puede observar, en un sentido amplio, el decandentismo del revisionismo 

hist6rico que ha sido sefialado por Halperin Donghi (1985). 

Pero a la vez, me parece indicar una vulnerabilidad fatal de este nacio-

nalismo. Los nacionalistas argentinos "elitistas" -no s6lo los neorrepublica-

nos sino tambien otros de distintas generaciones-est釦 tanatrafdos por la 

universalidad que rechazan su particularidad argentina y americana como 

naci6n. En otras palabras, a pesar de tomar apego a una etnicidad argentina, 

no quieren encararse a ella, que si bien existiera no seria tan homogenea 

como desean. 
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Sobre todo a los ojos de los neorrepublicanos, como si fuera una naci6n 

puramente argentina y americana tan marginal que faltaria condici6n para 

participar en la competencia imperialista. En este sentido, recuerda que el 

revisionismo hist6rico constituye otra cara de su antiirnperialismo. 

Y se puede concluir tambien que el revisionismo hist6rico era bien 

aceptado por los nacionalistas "populistas". Cierto es que en el antiirnperia-

lismo forjista no se observa aquel elogio u envidia al imperio brit紐 icoque se 

vislurnbra en el neorrepublicanismo, sino que llena de la animadversion con-

tra "la polftica invisible de la explotaci6n capitalista" ulterior por Gran Bre-

tafia, animadversion incitada por Scalabrini en el primer nurnero de Cuad-

erno de FORJA en mayo de 1936. Teniendo en cuenta la gran influencia 

dada por el antiirnperialismo de Scalabrini en el forjismo, es extrafio que en 

la concepci6n de la Nacion el sosten te6rico del grupo no hubiera afectado a 

sus colegas. Sin embargo, para dilucidar ese porque seria necesario otro tra-

bajo. 

* Este trabajo se basa en mi tesis doctoral presentada en junio de 2001 a la Univer-

sidad de Buenos Aires. Quisiera agradecer al Doctor Fernando Devoto, profesor 

de la Facultad de Filosofia y Letras, y tambien el Licenciado Juan Jose Santos del 

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Em出oRavignani" de la rnisma 

facultad. 

**Estudiante de Doctorado, Escuela de Graduados de la Cooperaci6n Internacional 

de la Universidad de Kobe. Correo electronico : nonnna@attglobal.net 

Notas 

1) Por ejemplo, entre muchisimos, Troncoso (1957), Navarro Gerrassi (1965), 

Zuleta Alvarez (1975), Barbaro y Devoto (1983), Buchrucker (1987), Rock 

(1993), Pineiro (1997) y Devoto (2000). 

2) Esta dinstinci6n fue presentada por los autores de la llamada "Izquierda Na-

cional" como Ramos (1957) y Hernandez Arregui (1960). 

3) En este punto, me inspiro en Anderson (1983), quien negandose la existencia 

de las naciones las considera como comunidades "imaginarias". Sin embargo, me 

reservo acerca de su interpretaci6n de que a traves del "capitalismo-impreso" y 

"los peregrinos funcionarios criollos", la imaginaci6n como cada unidad com uni— 
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taria nacional en el nuevo continente habia comenzado ya antes de su inde-

pendencia(pp. 62-65), interpretaci6n que ponen en duda no pocos estudiosos 

latinoarnericanos coma G6隅 ora(1986) y Chiaramonte (1997). 

4) El revisionismo hist6rico argentino expresado por los neorrepublicanos ha 

sida estudiada par investigadares cama Halperin Danghi (1970 y 1985) y mas re-

cientemente Quattrocchi Waissan (1987, 1995 a y 1995 b). 

5) Sabre la arganizaci6n y actividades de FORJA, veanse las investigacianes 

elabaradas par Galassa (1968) y Scenna (1970). 

6) J. Irazusta (1975: 66-68). En maya del afla siguiente, cuanda Nosotros em-

prendi6 "una encuesta sabre las tendencias de la nueva generaci6n literaria", el 

javen entrerriana fue una de las 28 intelectuales cansultadas junta a figuras de la 

talla de Jarge Luis Barges, Ernesta Laclau y Aruoal Pance, entre atros (Sarla 

1982: 219 y nata 8). 

7) Sabre esta campafla y la intervenci6n de las nearrepublicanas en la Revalu-

ci6n de 1930, vease Nakagawa (2001 : Capitula II). 

8) Entre las intelectuales de la rnisma generaci6n, que recibieron favarable-

mente el libra, se encuentra Rarn6n Dall, un sacialista que si en el pasada habia 

palem四 dacan las redactares de La Nueva Republica, se canvirti6 luega en 

una de las mas activas propagandistas de las abras histariagr組 casde Julia y en 

particular de suEnsayo sabre Rosas (J. Irazusta 1975: 212-216). 

9) Quattrocchi Waissan (1995 b: 302) la seflala usanda las palabras maurrasia-

nas: "a la luz del fracasa de su "palitique d'abard" aperan una recanversi6n irn-

partante que las lleva a refugiarse en "l韮stariede d'abard"" 

10) J.Irazusta (1935: 64). En las aflas 20 el leia las articulas de Croce publicadas 

en La Prensa, que "era -recuerda el rnisma Julia(1975: 71)-la mejar universi-

dad accesible a las estudiantes irregulares" cama el. 

11) Sabre las trabajas realizadas en esta instituci6n prestigiasa, ver Ravina(1990 

a y 1990 b). 

12) Palacia 1939: 46. Similar percepci6n es la de Julia Irazusta quien al incarpa-

rarse a aquella Academia en 1971 recardara: "quedarnas en un astracisma in-

telectual, equivalente a una emigraci6n en el interiar. El revisianista de la hista-

ria argentina debia renunciar a la natariedad, a las hanares y emalurnentas, a las 

catedras universitarias, a las cargas publicas de las reparticianes culturales del 

Estada a que padia aspirar par su merita, el que la tuviese" (J.lrazusta 1971 : 5). 

Sin embarga, en el casa de este "revisianista", se debe tener en cuenta que na 

se negaba las apartes histariagraficas "aficiales". Escribe sabre las de la "nueva 
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escuela hist6rica" como Ricardo Levene y Emilio Raviganani : "Levene cumpli6 

una tarea inestimable sobre la historia anterior al 25 de Mayo, aunque no tanto 

sobre la historia independiente ;［…]El mejor en mi opini6n fue Ravignani. Para 

no referirme sino a su trabajo mas irnportante, dire que su Introducci6n a los tres 

tomos de documentos sobre La Liga Litoral de una objetividad insuperable" (J. 

Irazusta 197 4 : 242). Acerca de Levene y sobre todo Ravignani, el revisionista lo 

apreci6 del mismo modo ya en el epil6go de Vida politica de Juan Manuel de 

Rosas (J. Irazusta 1953: 350-351) y tambien en Las dが~cultades de la historia 

cientが'i{;a(1955: 12). 

13) Esta "alta cultura" parece inspirada en Gellner (1991), quien al observar un 

nacionalismo pone en cuesti6n si sus intelectuales obtienen o no el acceso a ella. 

14) Resulta dificil ver a un marginal o un rebelde en Julio Irazusta quien en 1919 

colaboraba en Nosotros, la revista mas irnportante del pais de entonces. Palacio a 

su vez escribfa en Martin Fierro, la revista fundada por los j6venes literarios en 

contraposici6n a Nosotros, pero en la decada de 1930 este y los hermanos 

Irazusta colaboraran en la revista Sur y asistieron frecuentemente a las reunio-

nes organizadas por Victoria Ocampo en su casa, que seg血 Julio(1975: 227), 

"fue un hogar de amplios y libres debates entre espiritus de las tendencias mas 

dispares y hasta opuestas". 

15) Halperin Donghi (1970) es el primero en seflalar este "amateurismo" de la 

historiografia nacionalista. 

16) J. Irazusta (1975: 139). En el mismo libro, recuerda tambien que a fmes del 

gobierno revolucionario fue ofrecido un plan -que nose realizaria-de editar una 

Historia Argentina en cuadernos ilustrados por la irnprenta en la cual se habfa 

publicado La Nueva Republica(p．203). 

17) De hecho, unos meses despues de la firma del Tratado Roca, ya en setiembre 

de 1933 Rodolfo Irazusta reflexion6 sobre "una larga tradici6n" del liberalismo ar-

gentino remontando "su primer gran triunfo contra el "oscurantismo" a la expul— 

si6n de losjesuitas" (Criteria, 21-IX-1933). 

18) Cf. Scalabrini (1940 a y 1940 b). 

19) Por una parte, Scalabrini (S疏 .ales,21-VIII-1935) defendi6 la obra de los 

hermanos Irazusta, La Argentina y el imperialisrrw britanico, contra el jurado 

del concurso municipal que no la habfa premiado y por otra parte, Rodolfo 

Irazusta (Revista del Instituto de Investigaciones Hist6ricas Juan Manuel de 

Rosas, aflo II, n血． 5,julio de 1940) hizo los maxi.mos elogios de Politica bri— 

tanica en el Rio de La Plata de Scalabrini. 
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20) Sohre el origen del rosismo, veanse Quattrocchi Woisson (1995 b: 297-298) 

y Zuleta Alvarez (1990: 163-168). 

21) Entre los autores mas destacados figuran el del radical Dardo Corvalan Men-

dilaharzu, el del conservador Carlos Ibarguren, e incluso en 1923, el Instituto de 

Investigaci6n Hist6rica de la Facultad de Filosofia y Letras dirigido por Ravignani, 

reedit6 la ya mencionada obra de Quesada (Quattrocchi Woisson 1987: 44-47). 

En cambio, Cattaruzza (1993: 117) pone en duda tal relaci6n entre la apariencia 

del radicalismo en poder y el rosismo "precursor", subrayando el "nacimiento" 

del revisionismo en el "movirniento intelectual especffico" nacionalista. 

22) En este punto, estoy de acuerdo con Devoto (2000: 205), quien apunta que 

La Nueva Republica asignaba a Rosas un papel "mucho menos encorniastico 

que lo que ya habian propuesto algunos publicistas en torno al centenario". 

23) Conviene recordar que Entre Rios era la provincia desde la que Urquiza se 

alz6 contra Rosas. Entrerriano de nacimiento, Julio Irazusta se recuerda como 

"un urquizista com血 ”.“Alas nociones comunes recogidas en el ambiente, en el 

colegio, en los libros, se sumaban las anecdotas familiares, las palabras de los 

mayores, y por ultimo los papeles de mi casa, para llevar hasta el fervor la creen-

cia en los meritos del heroe provincial". Su abuelo, Candido Irazusta, habia sido 

amigo y colaborador del caudillo (J. Irazusta 1952 : 7 -8). 

24) La fundaci6n del Instituto fue has ta cierto pun to un hecho casual motivado 

por la llegada al pais de un investigador norteamericano interesado en estudiar la 

historia econ6rnica de la epoca de Rosas (J. Irazusta 1975: 235). Y hablando de 

los hermanos Irazusta en el Instituto, aunque eran sus fundadores, no escribian 

en esa revista con tanta frecuencia como se piensa. Titulos de los articulos que 

los hermanos publicaron en la Revista del Instituto de Investigaciones Hist6元

cas Juan Manuel de Rosas son : R.Irazusta, "La conjuraci6n antiargentina" y 

"La politica britanica en el Rio de La Plata -por Raul Scalabrini Ortiz―”(re-

sen.a) ; J.Irazusta, "Dictamen" y‘、Alberdi,verdadero y血 coprecursor de la 

claudicaci6n [I-III]". 

25) En 1934, cuando se organiz6 la Cornisi6n pro repatriaci6n de los restos del 

general Juan Manuel de Rosas, el trio neorrepublicano fue designado como inte-

grantes de la cornisi6n en condici6n de vocales, Palacio y Julio Irazusta, y de 

secretario, Rodolfo (La Razon, 3-IX-1934). 

26) J. Irazusta (1935: 61). Curiosamente, un poco diferente de Julio, quien como 

se vio, interpreta a la suma del poder como una disposici6n de emergencia, Ro-

dolfo subraya su caracter plebiscitario y sen.ala que con ella se estableci6 en la 
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Argentina "por primera vez la forma m血 adel gobierno preconizada por Vico so-

bre la doctrina tradicional de Santo Tomas : la direcci6n personal, la colabora-

ci6n de la capacidad, el asentimiento del pueblo" (Criterio, 21-IX-1933). 

27) Ver por ejemplo Jauretche (1959: 52-57). 

28) Respecto a las maneras en que las distintas sociedades han imaginado la na-

ci6n, el historiador italiano Chabod ha prestado atenci6n sobre dos "ideas de na-

ci6n", la "naturalista" y la "voluntarista". Seg血 el(1961 : 19), mientras queen la 

primera se acentua el elemento etnico-geografico como un a priori indiscutible e 

insuperable, en la segunda adquiere gran importancia el concepto de libertad 

como elemento de legitimaci6n del nuevo orden politico. En los ultimos afios, el 

contraste entre estas dos "ideas de naci6n", la naci6n "cultural" y la "politica" -o 

aludiendo a los casos que se escoge como representativos : como "alemana" por 

un lado y "francesa" o "italiana" por el otro-ha sido recogido por los autores de 

nacionalismo, por ejemplo, entre muchisimos, Smith (1971 y 1986), Blas Guerre-

ro (1984) y Jauregui (1990). 

29) Scalabrini 1931 : 38. Similar al concepto scalabriniano se encuentra en una 

conferencia dada en los afios'20 por Alejandro E. Bunge. Este ingeniero y socio-

logo (1928: 18-19) dice que "no conoce bien a su raza un argentino que sigue 

creyendo, como es frecuente, que nuestra raza lleva estigmas imborrables de las 

sangres india y gaucha, de las sangres mulata y zamba, de la pereza y la arrogan-

cia, olvidando que en los ultimos cinco lustros se incorporaban cada afio a la vida 

activa, ademas de 100.000 a 200.000 europeos, cerca de 100 mil j6venes argenti-

nos, hijos o nietos de europeos.［…)Son hijos de matrimonios celebrados en la Ar-

gentina entre nativos y personas de todas las razas que nos llegan, formando una 

nueva raza como fundida en un crisol, que trabaja y progresa". 
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