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Bar to lo mé Mi tre, el nue vo pre si -
den te, reem pla zó a los go ber na -
do res fe de ra les por hom bres fie -
les a su po lí ti ca, y en vió va rios
ejér ci tos a “pa ci fi car” el in te rior,
to dos al man do de je fes uru gua -
yos. En tre ellos es ta ban Wen ces -
lao Pau ne ro y el ge ne ral Jo sé Mi -
guel Arre don do. Pa ci fi car sig ni -
fi ca rá, se gún Ve ra y Gon zá lez,
una “ca ce ría de hom bres, en la
que se per si guie ron co mo a pe -
rros ra bio sos, a to dos los ele men -
tos que se con si de ra ba po dían es -
tor bar”.

Pavón y
después

Pavón y
después
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ras la re vo lu ción del 27 de abril de 1852, la pro -
vin cia de Cór do ba apo yó la la bor de Ur qui za en
el afian za mien to de la Cons ti tu ción Na cio nal,
fren te a los plan teos de Bue nos Ai res. Se gún los
his to ria do res, ese apo yo fue ma si vo y es pon tá -
neo y se hi zo efec ti vo en la ac ción de los go ber -
na do res.
Con Ma ria no Fra guei ro al fren te del eje cu ti vo
cor do bés, la si tua ción em pie za a cam biar. Si
bien ha bía si do mi nis tro de Fi nan zas en Pa ra ná
du ran te la pre si den cia de Ur qui za, al asu mir co -
mo go ber na dor de Cór do ba (1858) es ta ba ene -
mis ta do con aquél y con el cor do bés San tia go
Der qui (pre si den te de la Con fe de ra ción, des de

mar zo del 60). Es to hi zo cre cer el ma les tar, y en
fe bre ro de 1860 se pro du jo el pri mer le van ta -
mien to de Si món Luen go, quien al gri to de “¡Vi -
va Ur qui za!”, aca bó con la au to ri dad de Fra guei -
ro. 
El nue vo go ber na dor fue Fé lix de la Pe ña, a tra -
vés del cual in flu ye el Par ti do Li be ral, iden ti fi ca -
do con el pro yec to por te ño. En esa épo ca con fu -
sa po lí ti ca men te, los al za mien tos de ja ron a Cór -
do ba por mo men tos acé fa la. De la Pe ña se rá de -
pues to y re pues to en el pe río do en que, tras la
ba ta lla de Pa vón (sep tiem bre de 1861), co mien -
za la de fi ni ti va caí da de la Con fe de ra ción.
Bar to lo mé Mi tre, el nue vo pre si den te, reem -
pla zó a los go ber na do res fe de ra les por
hom bres fie les a su po lí ti ca, y en vió
va rios ejér ci tos a “pa ci fi car” el in te -
rior, to dos al man do de je fes uru gua -

yos. En tre ellos es -
ta ban Wen ces lao
Pau ne ro y el ge ne -
ral Jo sé Mi guel
Arre don do. Pa ci -
fi car sig ni fi ca rá,
se gún Ve ra y Gon -
zá lez,  una “ca ce ría
de hom bres, en la
que se per si guie ron co -
mo a pe rros ra bio sos, a
to dos los ele men tos que se
con si de ra ba po dían es tor -
bar”.
Los fe de ra les, pe se a que dar
pros crip tos en to do el país,
de su ni dos y sin una con duc -
ción ho mo gé nea, re sis ten y
pro du cen unos  po cos le van -
ta mien tos ba jo las ór de nes
de los úl ti mos cau di llos: Ló -
pez Jor dán (en el li to ral), “El
Cha cho” Vi cen te An gel Pe -
ña lo za, y Fe li pe Va re la (en
el no roes te).
Se gún al gu nos his to ria do res,
en Cór do ba, la re sis ten cia a
la in ter ven ción se rea li za
des de va rias ver tien tes. El

mis mo Par ti do Li be ral (que lle ga do a la go ber -
na ción sos tie ne su au to ri dad con la pre sen cia
del ejér ci to na cio nal) se di vi de en un ala na cio -
na lis ta (en ca be za da por el mi tris ta De la Pe ña,)
y au to no mis tas (di ri gi da por Jus ti nia no Pos se,
quien se opo ne a la in ge ren cia de Bs. As. en las
cues tio nes lo ca les. Al mis mo tiem po re cha zó el
po der pa ra le lo que sig ni fi ca ba el ejér ci to na cio -
nal asen ta do en la pro vin cia).
Pos se asu me la go ber na ción pro vin cial el 17 de
mar zo de 1862, y ter mi na rá en fren ta do tan to
con los fe de ra les (ma yo ría in dis cu ti ble en el
pue blo) co mo con el gru po de De la Pe ña; in clu -
si ve con se gui rá que Pau ne ro se re ti re de la

(un territorio 
“unificado”)

(un territorio 
“unificado”)
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Grupo de señoras y señoritas en cacería del zorro organizada por el Club Hípico Argentino y dirigida
por el Teniente Coronel Ernesto Sanchez Reinafé - Fray Mocho 1924
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ciu dad. Pe ro de in me dia to co mien za otro al za -
mien to re vo lu cio na rio, es ta vez ba jo el man do
de Si món Luen go. Es te fue un gran mo vi mien to
po pu lar de bre ví si mo triun fo y en tre cu yos in te -
gran tes fi gu ra ban cor do be ses de los su bur bios 
-ar te sa nos, peo nes, ma ta ri fes, quin te ros y pre si -
dia rios a los que Luen go ha bía pro por cio na do
ar mas-, y mon to ne ros rio ja nos del “Cha cho” Pe -
ña lo za.
Días más tar de, Pau ne ro vol vió y de rro tó a los
fe de ra les en la ba ta lla de Las Pla yas (ac tual
cam po de la ex-Fá bri ca Mi li tar de Avio -
nes), el 28 de ju nio de 1863. Fue una
ma sa cre es pan to sa: el ejér ci to na -
cio nal ma tó a más de 300
hom bres cuan do la ba ta -
lla es ta ba ca si ter mi na da,
y al atar de cer el cam po se in cen -
dió y las fa mi lias tu vie ron que sa -
lir a re co rrer los pa jo na les “pa ra im pe -
dir que el fue go ter mi na ra de des fi gu -
rar a sus muer tos”.
En ma ca bro fi nal se fu si ló a los je fes ven ci dos, y
los pri sio ne ros fue ron arrea dos al tro te has ta Ba -
jo de Ló pez (hoy ba rrio Ge ne ral Paz), don de se
es ta ble ció un cam po de con cen tra ción y tor tu ra. 
Tras Las Pla yas, Pos se fue re pues to en su car go,
pe ro -cuen ta Ter za ga- “pa ra su con cien cia de go -
ber nan te ce lo so de la au to no mía, era de ma sia do
el de ber su in ves ti du ra a las ba yo ne tas de Bue -
nos Ai res”. Pos se re nun cia al re co no cer esa con -
tra dic ción: su  po der só lo se sos tie ne “a la som -
bra” del ejér ci to pro tec tor.
A pe sar de es ta re nun cia, los li be ra les au to no -
mis tas vuel ven a ga nar las elec cio nes, con apo -
yo de fe de ra les des pla za dos. Y es que los au to no -
mis tas in ten ta ban le van tar la pros crip ción de
es tos úl ti mos y, se gún Ter za ga, es ta ble cer con
los ad ver sa rios “un jue go lim pio den tro de los re -
sor tes cons ti tu cio na les”. “Ha bían com pren di do
la lec ción esen cial de Las Pla yas, es to es, que la
gue rra en dos fren tes era im po si ble y sui ci da”.
Al mis mo tiem po, su ac ti tud po nía en pri mer
pla no el ele men to que les era co mún: el sen ti -
mien to fe de ral, en sen ti do no par ti da rio.
El go bier no que dó en ma nos de Ro que Fe rrey -
ra, quien so por ta un in ten to de re vo lu ción mi -
tris ta en 1864, una cons pi ra ción del mis mo Jus -
ti nia no Pos se en 1865 (Pos se mue re tras el in -
ten to), has ta que es de rro ca do por un in sis ten te
Si món Luen go en 1866.

En el or den na cio nal, mien tras los dis cur sos ofi -
cia les ha blan de pro gre so y mo der ni za ción, Ar -
gen ti na, en pac to con Bra sil y Uru guay, lle va
a ca bo la Gue rra con tra el Pa ra guay. La Tri ple
Alian za ase gu ra que la lu cha es con tra el go bier -
no y no con tra el pue blo ve ci no, pe ro el con flic -
to es san grien to: de ja mi les de muer tos y un país
sin hom bres. Des de el pun to de vis ta te rri to rial,

la gue rra se de fi ne en 1870 fa vo re cien do al Bra -
sil. De ja gra ves he ri das en tre pue blos her ma nos,
y una his to ria mar ca da a fue go que se rá siem pre
mo ti vo de ver güen za pa ra la Ar gen ti na. 

MAR CAN DO OTRO RUM BO
Es ta ble ci do el do mi nio del puer to so bre los in te -
re ses del in te rior, la idea rec to ra se rá la de “pro -
gre so y ci vi li za ción”, tal cual las en ten día el po -
si ti vis mo en Eu ro pa. 
El cam bio fue obra de la ge ne ra ción que pro ta -
go ni zó los años  trans cu rri dos en tre la caí da de
Ro sas (1852), y 1880. Mi tre, Sar mien to y Ave lla -
ne da au na ron es fuer zos pa ra trans for mar en
mo der no, al país que con si de ra ban ar cai co. Sus
ob je ti vos con sis tían en aca bar con la mon to ne ra
y el in dio, y -pa ra es tar acor des a los avan ces
mun dia les- de sa rro llar la eco no mía, la edu ca -
ción, de fi nir las fron te ras, mo der ni zar se ins ti tu -
cio nal men te, or ga ni zar la jus ti cia san cio nan do
le yes y có di gos, y de sa rro llar una po lí ti ca in mi -
gra to ria. Ven drán tam bién el te lé gra fo, el tran -
vía, el fe rro ca rril, los pri me ros he la dos, los fue -
gos ar ti fi cia les... 
El sig no de los tiem pos se rán las co mu ni ca cio -
nes.
Las cla ses di ri gen tes aban do na rán de ma ne ra
pau la ti na los idea les de aus te ri dad, las tra di cio -
nes crio llas, el re cuer do de las glo rias mi li ta res y
cí vi cas de sus an te pa sa dos; y mi ra rán ha cia Eu -
ro pa, des de don de pro ce den otros va lo res: la im -
por tan cia del lu jo y la po se sión de ca pi ta les. Las
ca rre ras de ca ba llos en el hi pó dro mo se rán la
nue va gran atrac ción y el es ce na rio de even tos
so cia les.
Es te pro ce so se afian za en 1880, cuan do por ley
se ins ta la a Bue nos Ai res co mo ca pi tal del país,
fun cio nan las lí neas del fe rro ca rril en to da la
Na ción, y la con quis ta del de sier to de ja abier tas
las puer tas pa ra ex pan dir la fron te ra agro pe cua -
ria. 
Por en ton ces, am plios sec to res del in te rior se
sen ti rán per ju di ca dos por que las de ci sio nes que
afec tan a to dos, son to ma das por un sec tor cen -
tra lis ta y alia do a los in te re ses mer can ti les ex -
tran je ros. 
Es ne ce sa rio re cor dar aquí que el fe rro ca rril fue
traí do por em pre sas in gle sas a las que el Es ta do
con ce dió los te rre nos ane xos a las vías, y que se
va lo ri za ron a una ve lo ci dad acor de a la del nue -
vo me dio de trans por te. Pa ra ad mi nis trar los, es -
tas em pre sas in gle sas for ma ron “com pa ñías de
tie rras”, que fue ron mo ti vo de gran des es pe cu la -
cio nes (ver fas cí cu lo 3, El país in te rior), y que
nos re la cio na ban con Lon dres. Allí fue, ob via -
men te, don de se ra di có el cré di to ar gen ti no, ya
que era el do mi ci lio le gal de es tas em pre sas. A
tra vés de em prés ti tos, la Bol sa de Lon dres im -
pul só nue vos ren glo nes de nues tra eco no mía,
en tre ellos la cría de la na res. �



Pe ro otra “fron te ra” ate mo ri za ba        
gen ti nos: esa que li mi ta ba al in dio        
otro”, ame na za per ma nen te y obs        
pa ción de las tie rras, des de el sur d   
do ba ha cia la in con men su ra ble P    
nia. 
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U r q u i z a
intenta unir a
todos los
p a r t i d o s
federales de
las provincias,
y aislar a
M i t r e
apoyando la
candidatura
presidencial
de Sarmiento.
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Fusil Remington de un solo tiro, con
recarga por culata, fueron ensayados por
primera vez en el país durante la batalla 
de Don Gonzalo 1873.



Pe ro otra “fron te ra” ate mo ri za ba a los po lí ti cos ar -
gen ti nos: esa que li mi ta ba al in dio, se ña la do co mo “el
otro”, ame na za per ma nen te y obs tá cu lo pa ra la ocu -
pa ción de las tie rras, des de el sur de Cór -
do ba ha cia la in con men su ra ble Pa ta go -
nia. 
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co las (Río Se gun do, 1870) que se ex ten de rá en la
Ex po si ción Na cio nal (1871); el Ob ser va to rio As -
tro nó mi co (1872), el Ban co Pro vin cia de Cór do -
ba (1873); y la Fa cul tad de Cien cias Fí si co-Ma te -
má ti cas (1876). 
Pe ro el slo gan em ble má ti co de Al ber di (“Go ber -
nar es po blar”) no se cum pli rá to da vía en la pro -
vin cia, ya que la ma yo ría de los in mi gran tes que
lle gan al país, se asien ta en cam pos san ta fe si nos
y bo nae ren ses. 

DE MAR CA CIÓN DE
LAS FRON TE RAS
Una de las preo cu pa cio nes en el úl ti -

mo ter cio del si glo XIX fue la de mar ca ción de la
fron te ra, pro ce so que con clu yó  mu cho tiem po

des pués. 
Pe ro otra “fron te ra” ate mo ri za ba a los
po lí ti cos ar gen ti nos: esa que li mi ta ba
al in dio, se ña la do co mo “el otro”, ame -
na za per ma nen te y obs tá cu lo pa ra la
ocu pa ción de las tie rras, des de el sur
de Cór do ba ha cia la in con men su ra ble
Pa ta go nia. La dé bil lí nea se ña la da por
los for ti nes era es pa cio de en fren ta -

mien tos per ma nen tes, en don de la pre -
sen cia de las ca ra bi nas a chis pa fue opa ca da

por el no ve do so fu sil Re ming ton, con re tro car ga
y más efec ti vo al can ce (in cor po ra do por Sar -
mien to). 
El Re ming ton fue el ar ma que de fi nió en fa -
vor del ejér ci to na cio nal, fren te a la su -
pe rio ri dad nu mé ri ca del abo ri -
gen. En 1879, las cin co di vi sio -
nes en ca be za das por el
“Zo rro” Ro ca, em pren die ron
una ac ción coor di na da que los
ani qui ló. Im po si ble sa ber el nú me -
ro de muer tos, pe ro fue ron mu chos
más que los pri sio ne ros. Y és tos su ma ban
14.000.
Se pu do de cir re cién en ton ces que “es tas re -
gio nes es ta ban en con di cio nes de po blar se”,
de fi nién do se los lí mi tes de Cór do ba, Men do -
za, San Juan y Bue nos Ai res. 
Ro ca lle ga rá a la pre si den cia del país en 1880,
co mo miem bro de esa ge ne ra ción cul ta e
ilus tra da que ha bía cre ci do mi ran do al vie jo
mun do. Há bil po lí ti co, con los re cién con se -
gui dos lau re les de la Con quis ta del De sier to,
afir ma: “No ven go in cons cien te men te al po -
der: Co noz co el ca mi no y sus es co llos”. Su
le ma “Paz y Ad mi nis tra ción”, de fi ne un
pro gra ma cu yo pro pó si to prin ci pal se rá
con se guir la tran qui li dad ne ce sa ria pa -
ra el es ta ble ci mien to de nue vas ma sas
de in mi gran tes eu ro peos que, a di fe -
ren cia de sus pre de ce so res, em bar can
ha cia Amé ri ca por de ci sión fa mi liar,
de ma ne ra in di vi dual y es pon tá nea. 

Amanecer del
progreso
Amanecer del
progreso
u ran te los úl ti mos años de la dé ca da del
60, Ur qui za ve nía de sa rro llan do des de
En tre Ríos una es tra te gia di fe ren te pa ra
or ga ni zar un nue vo sec tor po lí ti co y
anu lar los re sul ta dos de Pa vón, ape nas
se pre sen ta se la opor tu ni dad. Y es to,
den tro del or den cons ti tu cio nal (lo que
co la bo ra con la paz in te rior ). Ur qui -
za in ten ta unir a to dos los par ti -
dos fe de ra les de las pro vin -
cias, y ais lar a Mi tre apo -
yan do la can di da tu ra pre si den -
cial de Sar mien to. En ese mo -
men to, el san jua ni no es de un cen -
tra lis mo mo de ra do y opues to al lí der por te -
ño.
Con apo yo fi nan cie ro de Ur qui za, en sep -
tiem bre de 1867 apa re ce en Cór do ba el dia rio
El Pro gre so (di ri gi do por Ra món Gil Na va -
rro). Se pro po ne ac tuar co mo agen te en tre
Ur qui za y los di ri gen tes fe de ra les del in te rior,
pa ra pre pa rar un acuer do en tre las pro vin -
cias so bre la ba se de las si guien tes con sig nas: de -
fen sa de las au to no mías, con ci lia ción, fu sión de
par ti dos y man te ni mien to del or den cons ti tu cio -
nal...
Si bien en En tre Ríos una par ti da de fe de ra les
con du ci da por Ló pez Jor dán y des con ten ta con
la po lí ti ca con ci lia do ra de Ur qui za, ter mi na rá
con su vi da (1870), su tra ba jo da rá fru tos años
más tar de.
En tre tan to, Cór do ba es con du ci da por go ber na -
do res del Par ti do Li be ral, y se rá fo co de la ac ción
pro gre sis ta de los pre si den tes Sar mien to y Ave -
lla ne da. En 1869 se crea la Aca de mia Na cio -
nal de Cien cias di ri gi da por el ale mán
Ger mán Bur meis ter, y en la que par ti ci -
pa rían sus con na cio na les quí mi cos
Sie wert y Lo rentz, el bo tá ni co Hie ro -
ni mus y los geó lo gos Stez ner y Doe -
rig. Lle ga el tren que co mu ni ca rá al
No roes te y Cu yo con el puer to. Se inau -
gu ran la Ex po si ción de Má qui nas Agrí -
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Generación 
del 80
Generación 
del 80

Pe lle gri ni, Luis Sáenz Pe ña, Jo -
sé Eva ris to Uri bu ru, la se gun da

pre si den cia de Ro ca, Fi gue roa
Al cor ta y Ro que Sáenz Pe ña,
quien de fi ne la Ley Elec to ral,

hi to fun da men tal pa ra los su ce -
si vos acon te ci mien tos po lí ti cos.

Mi guel Juá rez Cel man, Car los
Interior del Palacio Ferreyra

Documentación de imigraciones
otorgada por el Consulado de Italia en

Rosario de Santa Fé., 1899
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con cu ña do, el Gral. Ro ca- con si gue la pri me ra
ma gis tra tu ra en el man da to si guien te (1886). Li -
be ral, tan to por su lai cis mo co mo por sus ideas
eco nó mi cas, otor gó con ce sio nes y fir mó nue vos
em prés ti tos con los ca pi ta les ex tran je ros que
con tro la ban los fe rro ca rri les, puer tos, ser vi cios
pú bli cos, ade más de aca pa rar tie rras pa ra es pe -
cu lar.

En 1888, Juá rez Cel man ha ce san cio nar la Ley
de Ban cos Na cio na les Ga ran ti dos y la pri me ra
ins ti tu ción que se aco gió a la mis ma fue el Ban -
co de la Pro vin cia de Cór do ba. Es ta ley fa cul ta ba
a emi tir bi lle tes con el se llo de Na ción a cual -
quier en ti dad ban ca ria, siem pre que lle na ra
cier tas for ma li da des (pa ra ga ran ti zar esas emi -
sio nes). 
Opi na Luis V. Som mi en su li bro La Re vo lu ción
del 90: “Es tas ga ran tías fue ron bien pron to bur -
la das por los “ban cos ga ran ti dos”, que en me nos
de dos años em pa pe la ron li te ral men te el país
con una mo ne da to tal men te en vi le ci da. La in -
fla ción pros pe ró de ma ne ra in só li ta”.
En 1889, la in fla ción y el so bre pre cio de los pro -
duc tos lle gan a un gra do alar man te. Los gas tos
des pro por cio na dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca
son muy su pe rio res a las ren tas del país, mien -

tras el co mer cio ex te rior arro ja un
ba lan ce ne ga ti vo. Hay luz ro ja pa -
ra los que creen en la in te gra ción
al mer ca do in ter na cio nal: en los

úl ti mos años de es ta dé ca da y los pri me ros de la
si guien te, se con trae rá el de sa rro llo ca pi ta lis ta.
Una cri sis fi nan cie ra en In gla te rra ha ce que los
paí ses cen tra les se ajus ten el cin tu rón. ¿Có mo lo
ha cen?, co mo siem pre: ba jan sus im por ta cio -
nes de ma te ria pri ma y au men tan el pre cio de
las ma nu fac tu ras que ven den a paí ses co mo la
Ar gen ti na.
Du ran te la cri sis fi nan cie ra del 90, se in cre men -
ta la mor ta li dad por epi de mias, au men tan las
ma las con di cio nes de vi da, la es ca sez y el en ca -
re ci mien to de los pro duc tos de pri me ra ne ce si -
dad. To do es to se re fle ja en el ni vel de mo grá fi co
de la ciu dad: en tre 1888 y 1894 emi gran de Cór -
do ba 16.833 per so nas. Re cién ha cia 1914 (co -
mien zo de la 1ª Gue rra Mun dial) ha brá una re -
cu pe ra ción: la si tua ción mun dial fa vo re ce el
arrai go de in mi gran tes, au men tan do el cau dal
de arri bos. Se di ce que los ita lia nos van ca si ex -
clu si va men te al cam po (su res te de la pro vin cia)
y los es pa ño les a nues tra ca pi tal.

A ni vel po lí ti co, en la pro vin cia de Cór do ba las
pu jas se dan den tro del “Uni ca to” del gru po do -
mi nan te: Co mo en el res to del país, ca da go ber -
na dor asu me gra cias a la in fluen cia del apa ra to
ofi cial an te rior, o bien es un re pre sen tan te de la
vo lun tad de Ro ca, que ma ne ja los hi los del po -
der na cio nal. La opo si ción acu sa a es te gru po de
ne po tis mo (eter ni zan la in fluen cia de un

l li be ra lis mo po si ti vis ta dio al país la es truc tu ra
po lí ti ca e ideo ló gi ca que ins pi ró a los go bier nos
si guien tes: Mi guel Juá rez Cel man, Car los Pe lle -
gri ni, Luis Sáenz Pe ña, Jo sé Eva ris to Uri bu ru,
la se gun da pre si den cia de Ro ca, Fi gue roa Al -
cor ta y Ro que Sáenz Pe ña, quien de fi ne la 
Ley Elec to ral, hi to fun da -
men tal pa ra los su ce si vos acon -
te ci mien tos po lí ti cos.
Con la lle ga da de An to nio del Vi so a la go ber na -
ción de Cór do ba (1877), el Par ti do Li be ral no
pre sen ta un fren te ho mo gé neo con res pec to a
Bue nos Ai res. Su gru po cen tral es tá com pues to
por Mi guel Juá rez Cel man, Ma nuel Lu ce ro e
Ino cen cio Váz quez, en tre otros. “Una ban de ra
de bía ser le van ta da con tra el
por te ñis mo”, con sig na el his to ria dor Bis choff. Y
es que con la ac tua ción prin ci pal de Juá rez Cel -
man y Tris tán Mal brán, se ges ta des de Cór do ba
la Li ga de Go ber na do res, pi lar de lan za mien to
que lle va rá a otro pro vin cia no a la pre si den cia:
el Gral. Ju lio Ar gen ti no Ro ca. Se ini cia ba así
una dé ca da de gran pro gre so pa ra Cór do ba y el
país. 
Con el Es ta do Na cio nal or ga ni za do con ba ses fir -
mes, y la ne ce si dad de los paí ses in dus tria li za -

dos de ob te ner ma te rias pri mas in vir tien do en
Ar gen ti na, la dé ca da del ‘80 es una épo ca de
gran de sa rro llo, que afian za el rol agroex por ta -
dor de nues tra eco no mía en el “con cier to in ter -
na cio nal”. 
En los pri me ros años, el sal do en tre im por ta cio -
nes y ex por ta cio nes fue fa vo ra ble. In clu so, en
nues tra pro vin cia, el nú me ro de in mi gran tes
que se afin can au men ta de ma ne ra con si de ra -
ble. A ello se su ma el au ge del co mer cio, que va
crean do una sen sa ción de ri que za. Pe ro ha cia fi -
na les de la dé ca da, jun to con el au men to de di -
ne ro cir cu lan te, se anun cia una con mo cio nan te
cri sis.
Mi guel Juá rez Cel man -que con su ac cio nar y el
de su par ti do ha bía lle va do a la pre si den cia a su

E
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cos mo po li tas (Cór do ba en tre ellas). 
En el Mar tín Fie rro se po ne so bre el pa pel un
mo do de vi vir y de pen sar el mo vi mien to po lí ti -
co de ese mo men to, que re per cu tía  en el cam -
bio de es ti los de vi da, al com pás de las me di das
im ple men ta das pa ra “or ga ni zar” el país. Por ello
fue cen su ra do y cir cu ló en for ma clan des ti na:
de cir ver da des su po nía, en ese tiem po, en fren -
tar se a cu chi llo con las ideas de los de más. 
Cór do ba tu vo su par te en la his to ria mí ti ca del
li bro: en los ca mi nos, en los cru ces de ru tas y
tre nes se leían las ver sio nes de es ta obra que, co -
mo a sus lec to res, la eli te crio lla con si de ra ba “in -
cul ta”. Sin em bar go, en tre los di chos y he chos de
la fic ción en ver so, apa re cían las no ti cias, las
opi nio nes y las ob ser va cio nes que da ban cuen ta
de un pa no ra ma ocul to de los su ce sos ar gen ti -
nos. En tre ellos, el de las elec cio nes, cuan do el
frau de era un ele men to más del jue go po lí ti -
co: 

“...me pu so mal con el Juez;
has ta que al fin una vez
me aga rró en las elec cio nes.

Ri cuer do que esa oca sión 
an da ban lis tas di ver sas;
las opi nio nes dis per sas
no se po dían arre glar:
de cían que el juez por triun far, 
ha cia co sas muy per ver sas.
.....
Y qui so al pun to qui tar me
la lis ta que yo lle vé;
mas yo se la mes qui né
y ya me gri tó.. “¡Anar quis ta
has de vo tar por la lis ta
que ha man dao el Co mi qué”.

Me dio ver güen za de ver me
tra ta do de esa ma ne ra; 
y co mo si uno se al te ra
ya no es fá cil de que ablan de,
le di je: “man de el que man de
yo he de vo tar por quien quie ra”.

gru po fa mi liar  en el go bier no), y prac ti car el
frau de. Tal era la ob se cuen cia, que los puen tes,
par ques y de par ta men tos pro vin cia les fue ron
bau ti za dos con el nom bre de los di ri gen tes, aún
en vi da de ellos.
En rea li dad, es te sec tor es tu vo do ta do de un di -
na mis mo es pe cial. La cons truc ción de obras de
in fraes truc tu ra en ca mi nos, di ques y es cue las,
asen ta ba su po der. Y ellos de fen dían los in te re -
ses de la oli gar quía na cio nal, ad mi ra do ra del es -
ti lo de vi da de los paí ses in dus tria li za dos, y li ga -
da a los te rra te nien tes de la pam pa hú me da. 

Cuen ta Bis choff: “Mien tras la cla se di ri gen te
se guía cre yen do en su su pe rio ri dad pa -
ra el ma ne jo de to dos los re sor tes so -
cia les y po lí ti cos, y de ja ba trans cu rrir
sus ho ras en la hol gan za de los sa lo nes
del Club So cial, en sus ve la das en
el Ri ve ra In dar te, en los pa seos
en sus co ches ti ra dos por tron cos
de ca ba llos de ra za; la mi se ria
avan za ba con es pec tá cu lo de -
pri men te de sus ran che ríos, a
po cas cua dras del cen tro de la ca -
pi tal. No ha bía ma yor com pren -
sión pa ra la exis ten cia que so bre -
lle va ba el obre ro. Las ma ni fes ta -
cio nes huel guís ti cas po nían su no ta
irri ta ti va en el cua dro ciu da da no, sin
que se al te ra ra en mu cho la paz de los go ber -
nan tes”.
El mo de lo que ha bía pro mo vi do el sec tor li be ral
pro gre sis ta, ne ce si ta ba de una ma sa po pu lar que
pro du je ra (obre ros del cam po y de la in dus tria
in ci pien te, co mer cian tes pe que ños y me dia nos,
ar te sa nos y em plea dos pú bli cos). Es te nue vo
sec tor traía sus pro pias ideas des de otras la ti tu -
des, o sim ple men te que ría de fen der lo su yo.
Una nue va idio sin cra sia sur gía y se iba a ex pre -
sar en los re cla mos de co mi cios li bres, a tra vés
de los re cién na ci dos “Cí vi cos” (lue go ra di ca les),
y de me jo ras la bo ra les me dian te los mo vi mien -
tos sin di ca les que cre cían.

UN HOMBRE
DE A CABALLO
Quien pu so la voz pa ra ha blar de lo que ocu rría
en ton ces en Ar gen ti na, no fue un hom bre de
car ne y hue so, si no Mar tín Fie rro. O, si se quie -
re, el au tor de los ver sos con que se nos iden ti fi -
ca en el mun do. 
Jo sé Her nán dez, en el Bue nos Ai res con vul sio -
na do de 1872, in te gra el Par ti do Au to no mis ta
Na cio nal y po le mi za con las po si cio nes li be ra les
del mo men to. No es ca sual que la fi gu ra del gau -
cho sea co no ci da des de en ton ces co mo re pre sen -
tan te de la Ar gen ti na; me jor di cho, de “la cam -
pa ña”, y no de las ciu da des pre ten di da men te



Así co mo en Fran cia los Ca fés
eran cen tro de dis cu sión po lí ti ca, los
hom bres in flu yen tes de las ciu da des
ar gen ti nas co mien zan a nu clear se

en los “clu bes”. 
En ellos se da ba un
lu gar a los in te re ses
cul tu ra les o de asis -
ten cia so cial, pe ro
tam bién po lí ti cos, co - Pág. 11
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DEL CLUB AL COMITE
PARTIDARIO sí co mo en Fran cia los “Ca fés” eran cen tro de

dis cu sión po lí ti ca, los hom bres in flu yen tes de
las ciu da des ar gen ti nas co mien zan a nu clear se
en los “clu bes”. En ellos se da ba un lu gar a los in -
te re ses cul tu ra les o de asis ten cia so cial, pe ro
tam bién po lí ti cos, co mo es pa cio de dis cu sión de
los dis tin tos gru pos. 
Con pro cla mas, con dis cur sos en cen di dos o con
la voz en al to pa ra mar car las di fe ren cias ideo ló -
gi cas, los Clu bes fue ron se de y lu gar de ori gen
de los par ti dos po lí ti cos ar gen ti nos, co mo el Par -
ti do Au to no mis ta Na cio nal o la Unión Cí vi ca
(lue go Ra di cal).
Cór do ba tu vo su par ti ci pa ción en es ta “mo vi da”
po lí ti ca: el Club El Pa nal sur gió en 1887 co mo
lu gar de dis cu sión de la eli te go ber nan te. 
Di ri gi do por Mar cos Juá rez, fue lu gar de re frie -
gas ideo ló gi cas en la pre si den cia de Ro ca. Uno
de los “pa na lis tas” -el Dr. Luis Ro drí guez- cuen ta
có mo se fun dó el Club: 
“De bió ser, sin du da, día de in ten so ca lor aquel 10
de ene ro de 1887, cuan do a la ho ra de la sies ta �

A
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se reu nió con sus ami gos,
Don Mar cos Juá rez, en su in -
va ria ble ter tu lia. Fue él
quien tu vo la ini cia ti va de
ha cer ser vir pa na les pa ra la
de li cia de quie nes lo acom -
pa ña ban. De aque lla con ver -
sa ción sur gió que aque llo po -
día ser el sím bo lo de un club
que los agru pa ra [...] Vein te
cen ta vos pu sie ron ca da uno
de los que in te gra ba la rue -
da. Más tar de, al gu na de las
cuo tas de in gre so lle gó a la
apre cia ble can ti dad de mil
pe sos...” (Ci ta do por E. Bis -
choff, en “Las avis pas del
Pa nal”)

El Pa nal es tu vo ubi ca do en
el edi fi cio que aún exis te al
fren te de la Le gis la tu ra. Su
lu jo es ta lla ba por to das par -
tes, des de los pi sos de “par -
quet”, has ta las pin tu ras en
las pa re des y una ar qui tec -
tu ra afran ce sa da, al gus to
de la épo ca. Por su pues to,
no cual quie ra po día en trar
allí. 
Una anéc do ta, aun que ba -
nal, mues tra su rol en la so -
cie dad cor do be sa: quie nes
asis tían, aun que vi vie ran a
la vuel ta de la man za na,
lle ga ban a las reu nio nes en
co ches de ca ba llos, ves ti dos
co mo si fue sen a una ga la
del tea tro, re co rrien do va -

rias cua dras de la hoy Av. Ge ne ral Paz. ¿La ra -
zón?: ha cer se ver. 
Los “pa na lis tas” fue ron la co mi di lla de la ciu dad
du ran te los es ca sos años que fun cio nó el club,
es ce na rio de es tra te gias po lí ti cas que se ur dían
des de allí, co mo el jui cio po lí ti co al Go ber na dor
Ol mos, en 1888. 
El Pa nal fue ce rra do al asu mir el go ber na dor
Eleá zar Gar zón en 1890, en ple na cri sis po lí ti ca
na cio nal con tra Mar cos Juá rez, al mis mo tiem -
po que los chis mes po lí ti cos ho ra da ban el ca mi -
no a quie nes fue ran sus so cios. 
Los clu bes de ja ron de ser la se de de fun cio na -
mien to de par ti dos po lí ti cos. Con el tiem po, el
es pa cio des ti na do a las ta reas par ti da rias re ci bió
el ape la ti vo que vie ne del la tín co mi te re, de le gar,
com pro me ter. Se for man los “co mi tés” par ti da -
rios, don de los adep tos asu men la res pon sa bi li -
dad de or ga ni zar el ac cio nar del par ti do en una
zo na de ter mi na da, pa ra ga nar afi lia dos y vo tan -
tes. 

Don Pelagio - ¿ Estas son las provincias donde domina el partido Radical ?
Don Hipólito - No: son las provincias invadidas por la plaga.
Don Pelagio - Es lo mismo
Yrigoyen y Luna en su supesto diálogo en la casa de Gobierno 
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a Unión Cí vi ca Ra di cal sur ge de la di vi sión de la
Unión Cí vi ca en dos fran jas: la Unión Cí vi ca Na -
cio nal, don de se asen ta ban Mi tre y Uri bu ru, y
la Ra di cal, con Lean dro Alem y Aris tó bu lo del
Va lle a la ca be za. Es tos úl ti mos se rán los vo ce ros
del pro le ta ria do y la cla se me dia, sos te nien do
una lu cha con tra la co rrup ción po lí ti ca y ad mi -
nis tra ti va, y por el su fra gio li bre. Fue el pri mer
par ti do po lí ti co for mal, con una car ta or gá ni ca,
pro gra ma, can di da tos y or ga ni za ción en co mi -
tés.
El 15 de ma yo de 1890 se reu nió en Cór do ba una
asam blea de ca rác ter po lí ti co, de la que sur gió la
Unión Cí vi ca lo cal, a só lo un mes de la apa re ci -
da en Bue nos Ai res.
En se cre to, el gru po or ga ni za una re vo lu ción
que se da el 26 de ju lio. Si bien el mo vi mien to es
so fo ca do tres días des pués, aca ba con el Uni ca to
del go bier no del pre si den te Juá rez Cel man, su
her ma no, el go ber na dor Mar cos Juá rez, y sus di -
ri gen tes lo ca les, los doc to res Juan M. Ga rro y Pe -
dro C. Mo li na. 
Al asu mir Car los Pe lle gri ni la pre si den cia,
Alem ma ni fies ta sus du das con res pec to al go -
bier no. Po cos me ses des pués, en oc tu bre de
1991, la Unión Cí vi ca Ra di cal de Cór do ba for mu -
la la si guien te de cla ra ción: “Es de ber de pa trio -
tis mo re sis tir la fuer za con la fuer za y de fen der
nues tros de re chos con tra to da agre sión vio len ta
del po der”. 
La pre sión per ma nen te ejer ci da por el par ti do
Ra di cal, que ya ha bía ga na do fa ma de in sur gen -
te, ob tu vo sus fru tos por fin en 1912, cuan do el
Con gre so Na cio nal aprue ba el pro yec to del pre -
si den te Ro que Sáenz Pe ña, que es ta ble ce que to -
dos los hom bres ma yo res de 18 años, ar gen ti nos
na ti vos o por op ción, tie nen el de re cho de vo tar,
que el es cru ti nio es pú bli co, y que el vo to es:
- in di vi dual y per so nal
- se cre to
- uni ver sal (to dos pue den vo -
tar, cual quier ra za, re li gión y
con di ción so cial a la que
per te nez can)

- y obli ga to rio
Es ta ley per mi te por
fin dar una iden ti dad
de mo crá ti ca al país, y
com ple tar tar día men -

te el sue ño que la ge ne ra ción ro mán ti ca de 1837
(du ran te el go bier no de Ro sas), ya enun cia ba co -
mo una uto pía en su: “Ma yo, Pro gre so y De mo -
cra cia”. 
El pri mer pre si den te cons ti tu cio nal des pués de
es ta ley se rá un ra di cal: Hi pó li to Yri go yen
(372.000 vo tos). Y Ra món J. Cár ca no, del Par ti do
De mó cra ta, el pri mer go ber na dor cor do bés
elec to.

L
Estos últimos serán
los voceros del
proletariado y la
clase media,
sosteniendo una
lucha contra la
corrupción política
y administrativa,
y por el sufragio
libre. Fue el
primer partido
político formal, 
nica, programa,
candidatos y
organización en
comités.
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“que cons ti tuían de li tos con tra la
vi da y la pro pie dad de los cor do be -
ses”, y se los en car ce ló in jus ta men -
te ba jo el car go de “de frau da ción”.

Allí, Ca saf fousth re ci bió un
te le gra ma de Eif fel, quien
ha bía si do su maes tro, y en
don de le de cía: “Us ted es el

pri mer in ge nie ro del mun -
do”. Bia let Mas sé no so por tó la si -
tua ción y se sui ci dó.

Va rias dé ca das du ró el aler ta, has ta vol -
ver se pe sa di lla. Hu bo oca sio nes en que al guien
por la no che gri ta ba “¡Se vie ne el di que!“, y fa mi -
lias en te ras, arras tran do sus mue bles en ca rros,
huían a las zo nas al tas pa ra sal var se. Las psi co -
sis más dra má ti cas su ce die ron en ju lio de 1892 y
en ma yo de 1922.
El te mor ge ne ra do fue tal, que se dis pu so cons -
truir un pa re dón nue vo, an tes de que el otro se
ca ye ra. Cuan do el nue vo es tu vo lis to (1944), se
in ten tó de ma ne ra inú til di na mi tar el vie jo; es -
ta ba ex ce len te men te cons trui do. 
En su edi ción es pe cial de 1994, La Voz del In te -
rior ex pre sa: “Cuan do se ana li za ese cruel pro -
ce so, exis te cier ta coin ci den cia en que el blan -
co real del ata que no fue el dúo de in ge nie ros,
si no los ím pe tus fe de ra les de la pro vin cia de
Cór do ba (...). El di que San Ro que fue el es -
tan dar te cor do bés del fe de ra lis mo fren te al
puer to, y una mues tra de la li bre ca pa ci dad de
es ta pro vin cia, que se ne gó a ser arrin co na da
en su me di te rra nei dad. Por eso sos tu vo has ta
la dé ca da del trein ta el gran pro yec to del ca -
nal Cór do ba-Pa ra ná, a tra vés del río Ter ce ro,
pa ra vin cu lar se con el mar (...). Se me jan te ca -
nal hu bie ra in fe ri do un gran per jui cio a las
com pa ñías fe rro via rias in gle sas”.
Allí es tán hoy los dos pa re do nes. Se cru za la que -
bra da del río Su quía por el nue vo, más al to; del
vie jo sue le ver se un frag men to don de los pes ca -
do res se sien tan a es pe rar el pi que.
Hoy, a más de 100 años de su cons truc ción, el
vie jo di que per ma ne ce prác ti ca men te en te ro y
só li do, de sa fian do el tiem po, el agua y la in cre -
du li dad.

n  1884, co mien za a rea li zar se un pro yec to que
so lu cio nó pro ble mas de fal ta de agua y res ca tó
16.000 hec tá reas pa ra cul ti vo: Un sis te ma que
com pren día un di que en San Ro que, un di que
ni ve la dor en Mal Pa so y una in ten sa red de ca -
na les de rie go. 
El tra ba jo se ex ten dió has ta el 9 de sep tiem bre
de 1891, y sus res pon sa bles fue ron el Dr. Juan
Bia let Mas sé y los in ge nie ros Car los Ca saf -
fousth y Es te ban Du mes nil. 
“La Pri me ra Ar gen ti na” (em pre sa de Bia let Mas -
sé), fa bri có con pie dras ca li zas de la zo na, la cal
que se uti li zó en la cons truc ción, su plan tan do al
ce men to in glés que por en ton ces com pra ba el
país. 
El pri mer San Ro que tu vo 35 mts. de al tu ra y
una ca pa ci dad de 260 mi llo nes de mts. cú bi cos,
la ma yor del mun do en su épo ca. Jun to a la To -
rre Eif fel de Pa rís, el di que (el ma yor del mun do
has ta en ton ces) fue una de las obras más im por -
tan tes de la in ge nie ría mo der na. Sin em bar go,
su rea li za ción des per tó po lé mi cas y te mo res que
em pa ña ron el po si ble fes te jo.
Apa ren te men te, fuer tes in te re ses de em pre sas
in gle sas e im por ta do res por te ños, lle va ron a
ca bo una cons pi ra ción ten dien te a po ner en
du da la ca li dad y re sis ten cia hi dráu li ca de la
cal uti li za da, ha cien do co rrer el ru mor de que
el pa re dón se de rrum ba ría en el mo men to
me nos pen sa do, lue go de al gu na gran llu via.
¡Y se cal cu la ba que la inun da ción cu bri ría la
cruz más al ta de la igle sia de San to Do min go!
En 1892 se pro ce só a Bia let Mas sé y a Ca saf -
fousth por hi po té ti cas fa llas de cons truc ción,

E
El viejo dique San Roque:
manipulación y psicosis
El viejo dique San Roque:
manipulación y psicosis

Vista  del antiguo dique San Roque



Pág. 15

l ideal de Re pú bli ca del pro yec to
po lí ti co ins tau ra do en el si glo
XIX, ne ce si ta ba in cor po rar a
los hi jos de los in mi gran tes
co mo fuer za pro duc ti va, e
in cul car les el es pí ri tu
de una nue va aun que
com ple ja na cio na -
li dad. Pa ra ello ha bía
que con so li dar la es cue la
pri ma ria, den tro de un
mar co de edu ca ción po pu lar
que le die ra res pal do. Así se dio

una se rie de trans for ma cio nes que tu vo en Sar -
mien to a un ges tor cla ve. En rea li dad, to do el
sec tor di ri gen te co no ci do co mo la ge ne ra ción
del ‘80, es tu vo
im  b u i  d o
de las
ideas pro -
gre sis tas y
li be ra les. Es to aca rreó no po -
cos en fren ta mien tos con las
cú pu las ecle sia les. 
De la ma no de Sar mien to vi nie ron, en tre tan tas
otras co sas, la Ley de Edi fi ca ción Es co lar (1858),
la Ley de Bi blio te cas Po pu la res, y la Ley de Edu -
ca ción Co mún de la Prov. de Bs. As. (1875). Se
fun da ron en ton ces las pri me ras es cue las nor -
ma les (Pa ra ná y Ro sa rio) y el Co le gio Na cio nal
de Bs. As. di ri gi do por Ama deo Jac ques. Al gu -
nos he chos que sir vie ron co mo de to nan tes de
con flic tos con la Igle sia fue ron: 
- la crea ción de la Ofi ci na de Re gis tros del Es ta -
do Ci vil en Cór do ba (agos to de 1880, an tes que el
de la Na ción), a tra vés del cual se re ti ra de la
ma no de la Igle sia el asien to de to dos los na ci -
mien tos, ca sa mien tos y de fun cio nes de las per -
so nas. 
- la fun da ción de la Es cue la Nor mal de Maes tras
de Cór do ba (fe bre ro de 1884) que, di ri gi da por
maes tras nor tea me ri ca nas “pro tes tan tes”, mo ti -
vó el en jui cia mien to de mon se ñor Ge ró ni mo
Cla ra. 
- la san ción de la ley 1420 de Edu ca ción Co mún
a Ni vel Na cio nal (1884), que -sin ha cer di fe ren -
cias de nin gún ti po- es ta ble cía que la en se ñan za
ele men tal se ría de ca rác ter obli ga to ria, gra tui ta
y lai ca. Se de ja ba de la do el cri te rio co lo nial del
con trol ca tó li co de la mis ma.
La in ten si dad de la po lé mi ca que cau sa ron es -
tos items, pro vo ca ron que el pre si den te
Ro ca rom pie ra re la cio nes con la
San ta Se de por un pe río do de
die ci séis años. Ri car do Ro jas di -
jo al res pec to, co mo un co ro la rio:
“Lai cos son nues tra cu na, nues tro
ho gar, nues tra es cue la y nues tra tum ba”.

La ley 1420 -con si de ra da por las pro vin cias pa ra
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san cio nar las pro pias- lo gró el ob je ti vo de sen tar
las ba ses de la es cue la pri ma ria ar gen ti na, y re -
sol vió el pro ble ma del anal fa be tis mo. 
En las uni ver si da des tam bién se im pul san cam -
bios, y al can za rán por pri me ra vez un lu gar de
im por tan cia las cien cias na tu ra les y la me di ci -
na.�

LU GA RES PA RA VI SI TAR;
- Hor no de La Pri me ra Ar gen ti na, en Bia let Ma-
s sé. Se en cuen tra fá cil men te, ya que es tá jun to a
la ru ta, a la iz quier da, yen do ha cia el nor te. Fue
uti li za do pa ra co cer por tland.
-Edi fi cio don de fun cio nó el Club El Pa nal, ca lle
9 de Ju lio. En tra da fren te a la Le gis la tu ra. 
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Un porqué para 
la educación
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la educación




