
PROVIDENClALISMO EN EL FACUNDO 
DE SARMIENTO 

Uaa de las mucbu formas en que se puede leer a Facundo-CII'iliulct6n y 
es deadc Ia perspectiva de las ideas filos6ficas de su tpo<:a, vi gentes en cl 

y que fucron parte importantc en Ia fonnaci6o lntelectual de Domingo 
ID10SILJ'Oliien~o.TresmovunientoSfilos6ficosimponantesconvergcnenFacundo 

OUI fornll: el ilummismo, el idealismo romantico y el positivismo en sus 
inlciales. El siguiente trabajo pretende cstudiar - aunque no 

•tn&lllellte- Ia presencia de c:onceprualizaciones del idealismo romiolic:o 
FdCIU!do. 

t TtllgllliOitcriticc>S-c:Onlo Co.rioltmoAibcrini en Problmoas de Ia lu.storia de las 
J114ios6JicaJ tn Ia Argentina' y Ralll A. Orgaz en "Sarmiento y el naturahsmo 
_ __._..,. ft esrodiado las intlueocias ilnmillistas e idca!IStas detenninantes en 

Se destaean como las de mayor importancia las innuellCias ideahstas 
l'lil:n~t~ de J. G. Herder y G. W. F. Hegel, particulllmleme, en lo que respecta 
._iciuM manifieslo en Ia obra. Se sosllene que Sarmiento se nuue del 
lridlllriltlilrno~ (inmanente y uuccndente) en su ideario, paR fundamentar Ia 

particul$tde Ia situac:i6n argentina, desdc Ia lucha de independencia (1810) 
~la pesc1nte dictaduro de Rosas ( 1845). Los conceptus civiliznci6n y barblllie, 
laac:i6a, Ia vlsi6o detenninlsta de Ia hl.storia, las ideas de grande hombre y 

JqiiUCIDtativo de una sociedad, eoue otras, evidentcs en el texto, son 
!bdeesaollni<~ntelllos6fica.Alberini(p. 53)veenFacttndounherederianismo 

Ia noel6o de proareso que Uegarfa a Sarmiento por medio del francts 

llialtr11 ~ clcstaca que los c:once.plos de gnnde hombre y hombre 
.. li\'oson de onaen hegeliano, procedentes tambt~n del ya mencionado y 
tfalllll!$, Ouinet. A esto se suma Ia visi6n del pros;reso bumano dc:sde un 

-nidad a uno de libertad. En estos eslUdlos £aha. sin embargo. un 
lliaiiO duec~o alteX1o que defina las fonnas y mccamsmos por los cual~ las 
!I!MIIcoc:ialistas lo determinan o lo condicionan. Nuestro trabajo intenta 

• aproximaci6n. 
· historic:ista es una de las princ:ipales aponaciones de Ia 

IIIIIIIIIIJ al romanticismo. A partir de Kant, sciuido por Jlerder, Fichte, 

III,C:miol-. f'robi(J<OU de lc iwtornJtk 1M ld<t~t/ilot/Jfk4s t1t Ill Arg<lltituL Lll'lala: 
lllldoil No.:iGIIII, 1966. 

A. S«iooolt.l ~iNI C6rdobo; Assandri. 10m0 II 
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Schelling y culminando en Hegel surge Ia preocupaci6n por el sentido de Ia historia 
entre los alemanes; preocupaci6n que produjo vurios esquemas que pretendierOQ 
explicar Ia historia, Ia naruralclll y el ser humane de una manera racional. Es~CS 
fil6sofos pcnsaban que Ia raz6o era inmaneote a Ia historia y que tsra pose!a !eyes 
que explicaban su curso. El progreso se co'nsider6 inhereme a Ia historia. En esre 
sentido, Ia Cadena de hecbos que Ia componen se dirigeo a estados de mayor 
progreso. Lu historia concreta es el dcspliegue de un plan tra.z.ado por una Provide~· 
cia o Espiritu (aunque Hegel dice que es el mismo Espiritu -Ia raz6n- el que se 
desplicga). Este plan implica un constante suceder enca.minado hacia el bien, d 
progreso moral o Ia liberrad verdadera. &to implica Ia va1oraci6n de los fen6mcDOI 
hist6ricos naturales y del mismoser humano segun las definicioncs queseestableca 
de bien y progreso. La historlografia que podrfu partir de esto no seria una mera 
descripci6o del fcn6meno hist6rioo, sino una voloraci<in del mlsmo. 

Como vercmos, estas ideas son determlnantes para una comprensi6n deFactllldD. 
Me propongo. emonces. leer a Facundo como el an!lisis sarmentino del despliepe 
del plan providencial en Ia Argentina, durante el periodo que vade 1810 a 184S. 
Seglln Sarmiento el desarrollo de ese plan se carnderi7" por el conflicto entre dol 
fuer.:as correspondientes a estados evolutivos diferentes en 61. A una rucrza 
progresista -Ia vanguardia en el plan-, se opone una fuerza retr6grada y anacr6nii:L 
E.~ta lucha, dentro de Ia racionalidad del plan, ha de culminar co Ia desaparici6n de 
una de las fucras: Ia retr6grada. Es~e confiicto, seglin Sarmiento, ha tenido dol 
momemos distintos: 

La gutlnl d<o In revpluci6n orgenrin• h• •ido doblc: 1. guerra de lruo ciudades, 
iniciadas en Ill cultut11 curopca, c:ont111los tspAilol<.<, a fin de dar mayl'lr cn>ancbc 
a csa C\llrura, y 2. guem de los caudillos c:on1ra lAs ciudades. a fin de tibmrse de 
lod.l 5UJ«.illo dviJ f dc$cuvolvU SU canictCT y Ill odio COi\tnl Ia civillzac1<1n. U$ 
ciudade> crtunmn de los apallotes, y las c:amp&Au. c1< las ciudades. He aqul 
uplicado <I cnigDllld<ola rcvoluci6n argentino, cuyo primcniro se dispor6 en 1810 
y cl olllmo nun no ba sonadu todavia. • 

Sarmiento desentrafut y describe cse proceso, ailudiendo con op~imismo Ia previsi61 
de sus resuhada... Por nueslra pane, enfocaremos m4s detenidamente cl estudio del 
segundo momenta, caracterizado porIa lucha entre eJ banda de Ia ciudad y el bando 
de Ia campaiia, emre Ia civilizaci6n y Ia barbaric. Siguiendo estc curso, veremos Ia 
curacterizacioncs que haec Sarmiento de ambas fuer.a~s junto a las otras ideal 
derivadas del provideociolismo que condicionan o, a veces, determinan eltexto. 

Me parecc que un estudio profunda de lu obra Facundo no puede hace~ ilnll 
consideraci6n del idcario lilos6fico que se plantca y desarrolla en su contenidD, 

3. Slllillicnto. O.F Facundo.11ueno<~Airu: KapeJuu, t985, pp.ll5· J t6. Las (uturnscitasse ,.,_ 
• csta cdici6n 
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~-lo M fonna y su estruc:rora. indepen<bentcmcnte de las valoractOnes 
politJCU c hist6ricas consabida Mostnrt ademu que las posruras 

lllllllir:• wmcnunas debeo sc vistas como la rafz de su pensamieoto politioo, 
... ico y social 

u noci6n de Ia Provldencla manifiesta en Facundo Ia mucstra oomo un poder 
11111cm:nal que usu Ia historia y Ia naturaleza para sus fines. La Providcncia en 
-•••tn ~ trnscend~nte, no est6 en Ia historia ni en Ia nuturu l~zu. Por lo cual la 

provideocialista en el tcxto eoua eo comuoi6n con el providencialismo 
~aclet1tc de Herder, Fichte y Schelling Y. no coo Ia idea hegcliana de Ia • iowkkncia.la Ru6n de,pleglldll en Ia historia. En Sarmiento este £uerza posee uo 
--..ma recurao. y los utiliu. En esc plan provideocial eJ bien y el mal exi.\ten mas 

lacatcgoriudel espfritu humano. El bien ODtre$ponde al debcr ser en el plan, 
a - fases, sus estados liltimos, en los que oonstgue cl prop6sito de Ia 

lllrillcllc:ia; y el mal se marufles~a como las e1apas y factores retr6grados, los que 
jllliialctm CIISIIlCT, rcaljzado en Ia bistoria y la oatunoleza, y de forma potCDCial, lo 

scr, el verdadero fin. Es1e marco ideol6g1oo determma en el texto las 
llllllpOI·icicm~ de Indole gcogrMicu, etoicas y eulturale11, y Ia!> sub~iguicntes 
llllacjg~de uno u otro carecter. 

Lis ~lcioncs eo los espacios tienen explicaci6o providenctal: mientras los 
sao "cl favor mAs gmnde que Ia Provideocia depuru a un Pueblo",' "cl mol que 

a Ia Republlcn Argentina es Ia eldensi6n: el desierto Ia rodca por todas 
"

6 Mb tarde eMa oposici6o se extieode a Ia ciudud rcspec1o a\ campo, y a Ia 
-~ emre el ciudadano y cl gaucho. 

l'ofotta pene,se despreadedellextoelhecbode que Ia Provideneia utilizatodos 
aJQIIUr sus fines, desde los que oonstiruyen los fac1ores retr6gra

.-IJIC'ru que coolienen en poteocia los avanz•dos), basta los ractores mis avanza-

l'aoa> 1C VI) I I aut qiK ltousDO llaCDII>Cpido la.upropew ala RcpibllCI 

qo.t*"P'dm *'• CS pade ypoclcra!oinslnimaEdc Ia f'ro\-ldcocia, QIIO ruiJ%a 
IOdo lo que al I*''Clllt de Ia paab mtaesa (p. 315). 

J,ljlinoilclame, se" Ia Providencia (pp. 329-330) Ia que babthle a las fuerus del bien 
rea\iz.aci6n, y anlquilaci6n de lo retr6grado. 

Dtntrodol plan de Ia Providenciael progresoes inherenle y establec:cel principia •11 val9r,cl6n de todos los raclores concretos de lu reulid11U. 

4. Sd>tc Ia dlfcrcncla entre cstas 6os formasdc ptO\'idcnclallsmo puedc ve1141 Rodolfo M. Agoglia. 
"'lprubkmadclmalcnHcrdcr" V~a~,Hutkr. B~~<:nosAlrcs, UdcBII<OC»Alra.l948.pig.253, 

J. Op c-.p70 
.. Op. ai..JIIl 67-68 
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.~.cs Icy de Jabnmanjdadque.los intereses nuevas, las ideas fecundas., el progJeso. 
triunf'tn al fin. de las m.dic-ioncs envejccidas, de los bAbltos ignorrune.s y las 
p:eocupaciones es•aclonarias (p. 39). 

Progreso im:plica movim:iento, continuo devenir, en que lo pasado es aniquilado 
por el presente, por lo nuevo. El bien yel mal seven eomarcados paresta noci6nde 
la historia. Bien, lo que signifique el despliegue de las disposiciones del esplrilll 
humano, su coociencia de Hbenad e independencia de lasnecesidades naturales, 5ll 
coostituci6n civil y moral. Mal, to estaciouario, Ia adaptaci6n (opuesto a 111 supera
ci6n) a 1a naturaleza, Ia vida instiotiva. 

El flo del plan providencial Jo coostituye Ia conciencia del hombre de so esencil, 
queessu libertad (para el bien opara elmal), y Ia materializaci6n deestaen unestado 
de derecbo, una constituci6n civil. 

Como ya se habfa adelaotado, Sarmiento se propone en Facundo trazar el 
car~cter del plan eo Ia realidad argentina. Para esto se vale de otras dos ideas lfpieu: 
Ia idea del hombre represemativo y Ia del h~roc o genio. Todo hombre como (actor 
de Ia historia, representa todas las cualidades, positivas o negarivas, de Jaetapa y Ia 
sociedad en que vive. Facundo, Rosas y los gauchos representan una de las dos 
fuerzas en pugna, mientras Rivadavia, Paz y cl propio Sarmiento encaman el otro 
lado. El espiritu, sintesis de todos los iodividuos, manifiesta providencialmeme lo 
retr6grado. el ser contingente, y lo progresista, el ser verdadero. La otra ideasugie~ 
Ia existencia de hombres superiores, grandes hombres, que en momeniOS de ~ 
historia despliegan como pane de sus propios intereses, y tal vez sin de$!!arlo 
conscieotemente, los intereses de 1a Providencia. Estos gran des hombres o gentos. 
del bien o el mal, se presentan en Facwulo como los grandes cautlillos o loll 
forjadores do Ia patria. Sarmiento, como descifrador del plan y profeta de Ia 
Providencia debe ser ubicado entre ellos, pues segtffi el "los pueblos en su infancil, 
son ttnos oiiios que oada preven, que nada conocen, yes preciso que los hombre.~~ 
alta previsi6n y de alta comprensi.6n, le.s sirvan de padres", (p. 188). 

Teniendo presentes estas ideas pasaremos a ta caractcrizaci6n conc:reca qtle 
desarrolla Sarmiento de las dos fuerzas y los factures correlatives, civilizaci6n y 
barbaric, en el hombrP y en su ambiente. Asimismo, veremos un tercer c:leme1110, 
mixto, que implica una fuerza nueva surgioa J.., los cboques entre uoitarios y 
federates, y superaci6n de los mismos, que se prevf. como el espiritu de vanguardla 
en el plan providencial. Mas adelante se rratara sobre Ia manera en quo el id~lllio 
providencialista sarmentino determina Ia forma y estructur• del discurso. 

La ruer.ta retrograda: Ia barbaric 

Dentro del plan providencial en Ia historia, aquellos factores que se encuenlrin 
eo etapas evolutiva.s inferiores respecto a Ia finalidad de Ia Providencia son las 
fuerzas o elementos retrogrades. En Factmdo dicho partido lo representan, en una 
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de Ia revoluci6n arsentina, los espailoles oolonialistas, yen unascgunda 
.. ll.pucho, el hombre de Ia campai\a. Sarmiento disc:ute mayonnente 110breesre 

cuyo ~ se de~rmlla al tiempo que escribe Ia obra. 
IJIICIIID como tipo representa al hombre primitivo, en su fonna mu elemental, 

PI'"• wbsistir Es el hombre natural, asimllado a Ia naturaleu, que 
... r:lcsplritu bumano en Ia fase de Ia necesidad en el esquema hegcliano. En 

ate grupo !Wbaro repr~ta el mal, oonnngente pero maniliesto en Ia 
del csp[ritu argentino. Es el gaucho pampero, cl caudillo Facundo, el 

Rosns y todos los signo~ propioso asociado~ a 61. Sanniento dibuju estos 
tlaramentc, dislingulendo tres procesos sucesivos. Primeramenle, halla

~liJIIC!ho en Ia pampa, libre o perseguido, y ausente de todo lazo civil y moral; 
IIJII~p una eLapl de asoclllci6n, en Ia montonera, que se transforma en instituci6n 
!1111-IIIJJ en Rosas. Elpucho aocinimo, el baqwano, eii'IStreador, el gaucho 
ltJtdQI!IIOI CUI)fCllt este pim1!r IIlOIItenJto; l~aoundo y los demis caudillos abarcan 

y,linalmente, Rosas se coloca como Ia forma mis perfeaa de Ia barbanc 

[ !lllllic:nro describir6 este panido en tres dimensiones: el espacio geogrMioo. el 
y, fwlmente, su htstoria y sus instituciones. En el pruner caso se CSludia Ia 
lacfl e1 gaucho y los caudillos, para finalmente ~mboc&r en las forrnas 

llilll,.-rbaru y '1! expresi6n en el gobiemo de Rosas. Veamos enlonces c6mo el 
prmidencialista sannentino afCCllll las definiciones de estos factores y las 

lalll:iones tntrfnsecas que ~stas oonllevan. 
oarnmt- Si bien Sarmiento no conocia Ia pampn dirccmmcnte nl momenta 

~tctil,irll en Facundo, presenta un cuadro de uUu scg6n su concepto. ccrcano a 
II im~~tn literaria mucho mas que ai cuerpo gcognliioo. Sarmiento Ia describe 

rmageo del mar en latterra, la tierra como en el mapa; Ia tierra aguardando 
que w: Ia rnande a producir plantaS y coda cla5e de Stmiente". (p. 69). 

Dr ella all se desprende una imagen literariadel desicno, una unagcn CIJ10g1tfica. 
papcl y un ooncepto providencialista de.l factor geogr6fioo, seg6o el cuaJ el 
del progreso refleja Ia mano y el dominio del hombre. La pampa es el 

111Cdc11lo jprelhiSli6rioo, caJrente del espiritu humano, de 5U lnteligenciL Ademas es 
~lldct ~tril. que el proyecto provilkncial exige alterar en esencia, dllldo paso 

n~~CVos, a ciudacles. 
El proce<a dcscriplivo y valorativo de la pampa se arucula mediante el uso de 

~i*11Chl111es y contrastes. w oomparaciones giran en lomo al de.sieno asiltico, 
el oootraste Io figuran las ciudades de car6cter curopeo y los rros. Ambos 
ticnen , sin Iugar a dudas, uo trasfondo provide.ncialista. Algunos 

llwilknJcia.Ust;as -entre clloslos menciooados Herder y Hegel-- defincn Ia tray ce
ll historia, y, por ende, del progreso, de Oriente a Occidente. Esto implica 

(lav;llurlroc~in, adelllU de una clasifiaci6n del fcn6meno hist6rioo, que atln hoy se 
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' difundeo. Ricardo Piglia en "Notas sobreFacundo .. estudia c6mo las analoglu 
convienco en pane esencial del discursosarmentino: .. Sanniemodefine y argum~ 
por analogia porque construye un sistema donde comparar ya es definir y juz 
E.~tc sistema -puede aiiadirsc-es un ideario historicistu, por el cual se deterrnina 
asociaci6n Oriente, pampa y barbaric, re~pecto a Occidente, ciudad, do y civil~J 
ci6n. 

La pampa, el desierto, como seiialahamos, es el mal geognifico argentino. De 
s61o se desprenden los bitbaros gauchos; su aniquilaci6n -necesaria en el dev 
hist6rico- implica siembra y construcci6n de nuevas formas que deooten 
c:ivilizac:i6n. 

b) El gaucho- Este cs el tipo mas representativo de las fuerzas ba 
Sarmiento incluye adcmis al indio y al negro, pero las continuas guerras 
mermado est:as etnias, que en ningun momenta han asumido Ia direcci6n delgru 
La union barbara del gaucho espanol, el indfgena y cl negro gcneran este partidO 
indolente, de inteligencia atrofiada y estructnra mental contradictnria, a pesar de: lUI 
grandes destrezas fisicas y naturales. El gaucho es visto por Sarmiento COIIIII 

subhumano. En cana al general Mitre, tras Ia bat:alla de Pav6n en I 859, aiios dc:spua 
del derrocamiemo de Rosas, Sarmiento dice: "No trate de ecnnomizar sangre • 
gauchos. Estecs el abono '\uecs preciso hacer uti! aJ pafs. l.a sangre es lo tinicoqac 
tienen de seres humanos". El retrato que Sarmiento bace del gaucho lo prCSCIII 
sucio y desaliitado, viviendo siempre en constanle peligrn de muenc, anteel tipy 
los indios. Facundo se presema como un animal peludo y mirada de tigre. Por todol 
!ados en Ia obra afloran las i m6gcncs del centauro y cltigre, en los que se convlent 
el gnucho a caballo y armado de cuchillo, ~us garras o colmillos artificiales. Eot* 
senti do el gaucho bereda las armas que bicieron posible Ia conquista espanola (yquc, 
seg1ln Hegel•, fueron los signos de su superioridad ante el indio) pero, que en el 
momento preseme son elementos retr6gradosrespecto a los c6digos moralesoclclal 
de lenguas del bando ilustrado. 

De los cnarro tipos de gauchos que prescnta Sarmiento, s61o el cantor sedesla 
por una actividad que de pen de de su inteligencia. Por esto es que, tal vez, ~II 
mcnos favorecido: "'a poesfa original del eantores pesada, mon6tona, irregular •• •, 
(p. J 01 ). Por cieno, que se des mea mas el hecho de scr el cantor, en muchos CliiCII, 
un gaucho malo que narra sus hazailas. Este cantor. bi6grafo de sf mismo, call 
antagonista de Sarmiento en Facundo yen Recuerdos de provincia, Ia hiografadeJ 
ilustrado. 

Otro rasgodel coal padccecl gaucho, inmanente al atrasoen Ia bistoria, essu flllt 
de necesidadcs complejas (p. 84). Segun el sistema providencialista begeliano. Ill 

7. En Punto de lf"ISto. voi.IJJ, n6m. a. 1980, PP· 17-18. 
8. Citodo por Luis C. Pintu cnEI gaucho y sus detrodores, Bw:no~ Aires: .El Atonco, 1943,p. 4lt 
9. Hegel, G. W. F. Filoso{ta dtlo iiiSI()r/a. Barcelona: Ediciones Z4Ulo, 1970. p. 106. 
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--. en grado cada vrt mayores. son el motor de Ia evoluci6o hacta e.l 
La idea de lo inm6vil asociada al atraSO, a Ia barbaric, est4 nuevamente 
valorar Ia v1da de subsiStencia del gaucho 

il:lDIDDsdlala P1glia -<otre otros-en el anfculo ciwlo, el don de lenguas ~ ouo 
.,.,11\'~1 del texto mas bien, que resaha cl contraste entre gauchos y ciudadanos 

pucbo tOto posee un canal de comunicaci6n, apenas legible, mientras el 
poRt mGitiples c6dig~ incluso el del gaucho, por lo eual Sarmiento es 
descnmaraliar su csencia, en tilnto los gauchos no pueden comprcnderlo a 

lllllldoet~ t:rab•ajo descriptivo de los signos del gaucho, 5U caballo, el cuchillo, 
lltlbft''""-1 destrens Usicassedef'toen enF ocundosegun cl concep1o del hombre 

JIIOVIdenc:ialista que to coloca en una posici6n de infcrioridad. mtclcctual y 
I!Leapec:tcl 1 Ia biStoria &to abn: el cammo para las analogfas rcspecto a Oriente 

bis16rico, 11$c[ como los collll'3Sies ya menaonados con Europa y los 

!llf'lllni.XI e msncucaoncs gaucbas-Toda actividad del gaucho reproduce en el 
blrbarie llnnnsca. En eUas predomina lo comradtctono, Ia fucru y Ja 

wr81du de las ptiioncs iou.muoladas y el .mtmto 
Aallldc Outroga se presenta. en las diversas antcdow narradas, en CX>Iltinuos 
.. IDenUl&, en un proceso que va desde Ia lucha con el ontagonista natural. el 
I'JII•porlu luclwcon lasautoridadesciviles y morales (el padre y el maestro), 

coac:lutr en lu luchas por el poder politico. La vida de Quirogll. hombre 
llllllbti'vc y htroe de los b!irbaros, sirve pam mostrur el proccso en el cual el 

vida del pucho fie ha convertido en sistema de gob•emo en Rosas. 
activldades propias del gaucho son Ia ganadcrla y Ia doma de cabaUos. 
~e~ividades se coot ras111n con Ja agricu!Jura, el comcrcio y Ia navegati6n. 
cn el telto antes setialado (p. 124), clasifica cstaS formas ec-on6micu. 

a Ill puadetia en el estado mas primitivo, fiegu!do de Ia agricultura como 
axdio, y, finalmcnte, el comercio, producto de las ifll.lllb civilizaciones, 

••awla oavcgact6n resulta C5Cncial (p. 114). Esra misma valoraci6n reciben 
,.!IlOilo. donde se subraya que el gaucho fie stente preso en cl barco, noes apto 

sicmbra y desprecia el comercio. 
lllnmc las guerras de tndcpendcncia. el gaucho pasa a otros nivel~de vida que 

IIII!~Min en Ia mootonera. grupos de guciTilleros. Las asociaciones gaucbas de 
... IOprtlltd~Ulla instltucionalizaciOn del sistema de Rosas. La momonera es una 
jlelll~dingida por un caudillo que ba ganado su puesto porIa fucrza, en contra 

poder civtl. El gaucho cntra aquf eo una especie de contrato social bartr.uo, 
lt•~e~~•rar su oaturalcza vim!, y cuyo resullado es un gobicmo despota. Facundo 

lipo qoc encarna cste proceso de asociaci6n elemental. 
Eaen esto que radica Ia difcrencia entre Rosas y Facundo; Rosas es el caudillo 

las montoncras y creador de Ia "mawrca" (organismo mtls elubomdo) . 
.. llld.as las ciudades, cl sistema politico g~~ucho reproduce en sus acciones Ia 
lllilistr·acjjSn de Ia hacienda: los hombres 1o0n ganado, las cintu rojas (que 
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Sarmiento seiiala como el color de todos los pueblos barbaros) se convi1:rten en IIJ 
marcas del ganado, y el degiiello publico Teproduce cl de las reses. Bsta alegorfa de 
Sarmiento sabre el gobierno de Rosas (p. 284), es Uevada a Ia ficci6o por Estebeo 
Echeverria eo El matadero. En el esquema historicista hegeliano dicho go~iemo, 
pertenece a Ia primera etapa del desarrollo del espiritu, segl1n Ia cual s61o un homlm 
es libre: el despota o el emperador, Rosas. El e6digo legal,la constituci6.n civileSiitJ 
ause.ntes; no hay estado, sino hacienda. Todas las disposiciooes bumaoas ygcogr6-
ficas argentinas est8.o castradas, domadas. La iomovilidad del espfritu es IIIJilC1Ida 
ante el bloqueo de Ia preosa,la educaci6n, el comercio y las ideas. Pero, ann en C$10 

el plan providencial nose detiene y, como seilahibamos antes, Rosas es iostrumento 
de Ia Providencia que logra, a pesar de sus intereses propios, Ia unidad, Ia sfntesislle 
los elementos antes antag6nicos que to sucederan. 

Con esto finalizamos Ia visi6n del partido biirbaro a !a luz de unas pbStllflll 
providenciaUstas. En el sistema de los providencialistas, este banda es vista como 
portador del mal en Ia historia, Ia imperfecci6n en Ia Providencia o Ia bistoril. 
lnmediatamente, pasaremos aJ otro !ado, al conjuoto de factores progresislas que 
encarnan e1 nivel mas alto del desarrollo del esplriru argentino y su ambieme. 

La fuerza progresista: Ia civilizaci6n 

DentTo del ideario sarmentino este gtt~po conforma a.quellos elememos que se 
hallan a Ia vanguardia en el plan provideocial. Estos factores son el verdadero serdel 
espiritu y Ia naturaleza del plan, en tanto que el otro grupo esta necesariamenle 
-dictado de Ia Providencia-destinado adesaparecer. La civilizaci6n esui represen
tada por el ciudadano ilustrado (europeista),los espacios coostruidos de las ciudadc$ 
y los productivos de Ia naturaleza, con todos los fen6meoos e instituciooes a&Ociaib 
a elias. 

Este grupo pasa par gran des transformaciooes eo sus lucbas coo los eleme0101 
retr6grados. Del primer momenta, eo las lucbas por la independencia, se llega a una 
insti1Ucionalizaci6n debii que coovive con las guerras contra los caudillos, pm, 
finalmeote, terminar en el exilio de los ilustrados y el deterioro o "gaucherizaci6n" 
de Ia ciudad. La primera etapa destaca Ia oposici6n de las ciudades Buenos Aitct
C6rdoba, espaiiol y criollo europeista; Ia siguiente fase se enmarca deniio del 
gobierno de Rivadavia y Ia Coostituci6o de 1826; para llegar, en su tercer memento, 
a Sarmiento en el terrene del libra desde el extranjero. 

Los mismos factores anteriores, espacios, hombres, sistemas, se plantean 1:0 cl 
texto como elementos defmltivos para Ia descripci6n y el contraste. 

a) Espacios de Ia civilizaci6o- Dos son los lugares geognificos que Sarmiemo 
privilegia eo el plano civilizado: las ciudades de caracter europco y los rios. Para a 
"Ia ciudad es el centro de la civilizaci6n argentina, espaitola, europea; alll estin 1011 
talleres de las anes, las tiendas de comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, 
todo to que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos", (p. 77). La superioridad de Ia 
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imzllnentt porque de1101a en si misma, en sw. cdific•os. ~us UIStituciooes, 
~·oc Ia llllc:I~BCDCia y Ia productlvidad humanas. La mayor artificiosidad se 

scblt lo natural. S61o los nos se salvan en estt imb1to; ellos surao las 
!l*ltlel· patnpe:III.IIS, las hm1tan. establecicndo un complejo sistema comunicativo 

est& en Buenos A1res, en el Rlo de Ia Plata. El rio es cl puente entre Ia 
L~~DualvaJe y estenl y Ia funua civilizacion, posibilitando Ia navepci6o y el 
_ .. ,., .... nuevamcntc, las comparaciones y contrastes ~n medios de defmi

mAs adn, de valornci6o. Si Asia era cllugar. valorado y aceptado, propio 
W.rhariie. Europa es Ia rcfcrencia de Ia civilizaci6n. 

de estos espacios, en el plano gcogrtfico y C.>ttemo, cl grupo civiliudo 
lugaru de desplicguc. los espacios intemos, espirltualcs. La oonstruc

~struecilln de lo natural-de los espacios geogr40cos sc complementa con Ia 
illlll:ci6o intertta de siStelm&lule ideas. cicncia, derecho y moral La Conslltuci6n 

COilUISII 0011las IUSIJcas e incoherent~ procllliWi de los caudillos; el 
••rmentii~O se opone al gob•emo rosista. ajeoo 1 Ia letra escnta. E1 tcrrcno de 

se: toma exclusivo de estc banda ilustrado, pues. como seiiala el prop•o 
~ un 'don que s61o fue dado para prediar el bien•, (p. 60). 

que .enalar adem.b que. si bien los espac105 de cada IJ!Upo bumano los 
--~ e>o101> pueden relribuir Ia misma oondio6n del espac1o. Las tetras no son 

manoa gauchas, se vuelven contradictorias y oprcsivas; Ia pampa serfa 
ocupasen campeslnos alemanes o csooceses: Ia c1udad es hacienda tras el 

Ros&s 
Elciudacbino-Casi todoslos hombres valorados en Facw•tlo van aoompaiia

tltuloucad6micos o funcionales: doctor, abogado,jucz, cx-diputado, ex
general; ode tftulos de autori<bd moral: padres, maestros. ilustres. ll.l 

civilizldo se desempeiia en acuvidades que requJercn mayor uso del 
o Ia eonciencia moral que de Ia fuerza. Sus funcioocs son las necesanas en 

de derecho y moral europeos. Este tipo ya na rebasado Ia categorla de 
poscc racionahdad y unas CSiruauras mentales ordenadas, no oootra

El s.spera el m110 por on cristianismo coruciente; Ia v1olencia, por Ia 
EsU, en definitiva. peruecbado para aprehender el un1verso, ~u propia 

que es Ia hbertJid. y cumplir con lo mandado por Ia Providencia en su plan. 
llalre 1116rumo y Rivadavia. Sarmiento o el general Paz, \C contrapooeo al 

a Faamdo y a Rosas, en los diSlintos momentos del proccso de locbas. 
era posible oomparar al gaucho con el ugre o el caballo, los hombres 

s61o pucdcn ser colocados freote a los grandes b~rocs curopeos, valida· 
,arc~ canon de Ia historiograffa europelsta.ll.l mUmo Sam1iento se oonviene eo 
._,lle'VIUic. "premunido del oonoclmiento de las teorfas soc•ales" (p. SS), que 

Ia realidad del cui'IO del plan providcnc1al en Ia llistoria nrgentina . 
.... llgn01 dtl civilizado, su aspecto limpio, el fmc, su dom inio de las lenguas 
~n,IIODUCnliza•lklt:c:omo resulmdodelaconcepc•<inb.i~tonostasarrnentina. 

illes inWII((:O de ell~ No obstante, bay que recordar las duttne10ncs que se 
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hacen, en el recorrido del texto, entre ciudadanos pro-Espaiia y europelstas. Las 
prim eros pertenecen tam bien a las fuerz11-~ retrogradas en el periodo de laslucbasde 
independencia, sustiroidas por el hombre del campo. En cambio, el ilustrado de 
mente europea es Ia cabeza de Ia civilizacion, del bien. Ante esa distinci6a, 
Sarmiento (p. 56) explica Ia posici6n de Espana -attasada y en continuo confticto 
respecto a las oms naciones europeas. 

Adiferenciadel gaucho, el bandocivilizado comenz6 el periodo de Ia revoluciOa 
equjpado con sistema.~ 16gicos, eticos,legales, ya organizados atmenos en el plallo 
de las ideas. Es en Ia articulaci6n de estos sistemas en donde ha tenido que lu~har 
contra Ia barbaric. 

c) Acci6n e instituciones de Ia civilizacion - Estas reproduceD el carictt: 
racionalista de sus ere adores. El reglamento, Ia legalidad, Ia Constituoi6n son sus 
obsesiones. Sarriento seftala {p.167) que Ia religi6n de esre grupo es el porveoirde 
Ia patria. Esa patria softada, de cuerpo colosal, to ciega al grado de olvidarse de J& 
realidad manifiesta en lo externo. Su idealjsmo total le resta senlido practico pa111 

malerializar sus sistemas perfectos. El iiustrado esel hombre queacrua para construir 
y alejar de Ia realidad argentina todo vestigio de lo natUral y salvajc. Sus desempeiios 
apenas guardan relacion con una natumleza pura. La educaci6n, ~; I comereio, Ia 
navegaci6n, La vivencja del derecho y Ia ley son el circulo de sus actos. Como hombR 
social posee unas necesidades complejas que se satisfacen en esos quehaceres. Y. 
como tiene una vision unitaria. totalizadora, del hombre, ama y crea las miis s61idas 
vias de comunicaci6o. Ser hombre es estar en comuni6n con otrcs hombres. 

El manejo de Ia palabra, de m6ltiples discursos y c6digos lingillsricos, cs el * 
de todo su esquema de relaciones. El mayor dominio de estos aspectos es correlativo 
a! grado de clvilizaci6o bumana. La lrrupci6n del gaucho, el federallsmo, lmpliq 
para este banda el rompimiento de Ia estructura que sostiene su ccntrato social, alill 
no materializado, para impooersc otro. Sobre este aspecto Adriana Ro&iguez 
Persico 

10 
atribuye aJ pensamiento de Rousseau Ia procedencia de Ia dicoton!fa 

civilizaci6n y barbaric por el hecho de que Ia toma de poder de los caudill~ II 
barbaric, significa Ia destrucci6n del conmro social unitario. La autora olvida que 
Rousseau consideraba al hombre natural un ser inmanentemen.te buena y que d 
conmto social que crea es una penosa necesidad para garantizarse sus derecbo& 
naturales. Porotro !ado, cl idealdeesecontrato rara vezsecumple, siendo lasociedad 
Ia que corrompe al hombre. La destrucci6n del contrato social unita:rio no llcva en 
Facundo a unasociedad precontrato, sino a uno nuevo en el cual se inslitucionalla 
Ia barbaric del hombre natural.l..a verdadera lucha es entre dos contraros posible: WjO 

democriitico (como el de Rousseau o el de Locke), y otro de un solo soberano (como 
el del estado Leviatan de Hobbes). El valor de uno u olfo s6lo se justifica dentro eli! 
una concepcion providencial ista, hegeliana, de Ia historia: el estado de liberiad deua 

lO. En ''Sarmiento y la biografia de Ia barbarie". Cua.tkrnos americanM. COmp1en'terttart05/3, ilbdl, 
198!1, p. 55. 
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.... Dbrc pcnenec:e a Ia pnmenl fasc del desarroUo humano, mienttllS el e~wlo 
.,., .. , ...... ., ~mos libres represen1a Ia culminacuio d.:l plan providcncial 
tlialnJentc, no podemos olvidar que orra insdtuci6o de e.~te grupo es el hbro. 
J*:ntJI ~.ul~ar el primer paso para Ia materiahzaci6n del C\lildo civil izado, bten 
•IOl:OR~u·uc~C>Il c1vil, como manifiesro pohlloo, o explicaa6n ontol6gica del 
(lilllargen~•no. Ellibro,cn Ia fa.c;edel eJtiliodd bando umtano, vicne a c;erel plano 
IIIPD6k:i6n material, ante In ausencia de los otro~ nivetes, de ~u acttvidad vital. 

CSiado birbaro poc;ee et dominto de lo material. de Ia n:uuraleza; mientnlS el 
avilizado control& Ia dimensi6n del esplmu. La Prov•dencia necesitd de 

kllrnveles ~1nrn desarrullarsus fines en lahistoria. Es imprescmdibh: unasimcsis. •iO estatlO evolutivo del cspiriru que comb in~: armonoo~amcnte ambos as pee· 
~llllil:niC vislumbnl en el grupo del Salon Liter.uio de Bueno) A1re) .. Ia primen 
jlil~tac:l6n de este esplntu nuevo'", (p. 303). Este movimientn C) cl presente 

y posee un proyecto y una visi6n ooncreta del futuro cMado argentino. 

Alpoasdel~jovenesquese reuniaoene1Sal6n Uterario forman laAsociaci6n 
Esla posee un programa politico que recoge las proc:lamu de igualdad, 

progreso y union, posi"OnlS que reconcilian por el momento a los unitarios 
Jl*rales ex ill ados por cl gobiemo de un solo hombre implantado por Ro,a). l.a 
ilridtncia logra en Rosas, como ya lulbiarnos seiialado, Ia unidad de los antiguos 
•iben1tes. El gaucho lleg6 a Ia ciudad y se hizo coudadano; el c1udadano ~ 

en el Clompo para hulr de Rosas. El grupo cxiliado sc reconocc uno solo. Se 
pcu Cbto \a union del esporitu argentino antes muy divldido. La ex presion de ebla 

genc:raci6n, en Ia cual cntraria automiticamente Sarmoento, aceptll los 
!IIIII~ b4sicos que conforman cl fin del plan do: Ia histona, segun los 

El pnmer paso es el rcconocimicoto de Ia libc:nad e igualdad de 
.. llasllloolb~e< En el SL,tcma bcgeluno. esu etapaculmlll.l el reconocimiemodel 

de Ill bencia de su ~piriru: Ia libertad p;~n el bum o el mJd. El ~.Ia 
bacia el bien, pasa a scr aqui el ritmo correcto de Ia histona humana. Y. 

aponante, es Ia voluntad marufiesta de trabajar, concretrzar los princip•os 
.nDIQ ·en Ia rcalidad argentina. 
TnseMe reoonocimicnto del nuevo cspiritu argentino, Sarmiento -Oesci!nldor 
plan providential- ~>e dispone a predecir (proponcr) cl curso del •·nuevo 

que ne~riamente surgiri IJlLS Ia desaparic16n de Ro)ll~ E."ile proyccto 
•auoo resultante quedan validados por el conocimoento de I~ mtencioncs, el 

de Ia Providcncia. El proyecto no tiene cur6cter n[lCiunal, Rino que e$ cl 
ser, plan y fin providcncial. Dentro de las mcdida~ de esc proyccto 

los aspectos ya mencionados sobre pmmocion del oomerero mrerior y 
Ia navegaci6n, Ia mdustria, las comunicacionc~ y Ia cducaci6n. E..,tos se 

ala r~tituci6n de los dcrechos que se consideran lnmanentc~ del hombre: a Ia 
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vida y Ia propiedad, a Ia opini6n, a una prcnsa Librc. Otro grupo de medidas son de 
tipo com:ctivo como el mejorar el sistema de Justicia,la dig11ificaci6n de Ia religj6n 
como anna civili2adora, rcslllblecer las relaciones exteriores y asegurar las fronlci'IS. 
Finalmente, distinguimos un grupo de medidas que ticnen como misi6n el progreso 
cunlitativo del espfritu -el colectivo- argentino en sf. Estas medidas van a comple· 
mentar el quebacer educativo. La primera impulsa el fomento de Ia inmigmci6a 
europca y el poblar con ella las vasras zonas deJa pampa y las orillas de los mwtipla 
nos. Es!a inmigraci6n debe producitnuevas eludades y enriquecer Ia eulrura. u via 
del incrementO de Ia natalidad, adeori.s de leota, scria inaeeplllble sino provinie~ade 
los grupos letrados. Otraldea justlfica esto: Ia Pmvidencia s6lo provee Run bomln. 
una ~poca para cada faz, para cada rcvoluci6n, para cada progxesoft, (pp. 314-31S). 
Asf rcsulta miis fiicil sustituir los espfritus descartados por Ia raz6n bist6dca que 
recducarlos para un nueva fuse. Estamisma idea pcr.;igue a Sarmiento, aiios despuh. 
en Ia carla a Mitre que citamos p4ginns antes; el gaucho es descanable, Ia historil, 
Ia Providencia, le o.iega Ia existencia, mientras el europco e.~ el hombre verdadero. 

Este proyecto no Cue una idea pasajera para Sarmiento. En 1850 escribe 
Argir6polis, texto que propone nuevamente el modelo. Si Ia Europa ideal consli!UJe 
el conteo.ido y esrruauras del Estado futuro (Ia utopia), cs Est ados Unidosla ma1eria 
real para el proyectodeeoi1S1rueci6n.l.aexperiencia noneamerieana enlaexpansidl 
al oeste y Ia creaci6o de nuevas ciudadesy pueblos, el desplwmienro de los pueblol 
indlgenas por hombres de ralccs exclusivamente europeas sc picmsan para Arguli
M , se convierten en pane del plan del esplrim universal." 

Este proyecto, indudablememe, constituy6 el micleo de Ia gesti6n de SarmiCIIIO 
en Ia presidenda de Argbntlna entre los anos de 1868 n 1874. Un estudio ne<:esario 
es el aoa!isis de c6mo este proyecto, y cl Estado resultante, conducen a uo nUM 

conllicto entre Ia moral y el utilitarismo, scglin love Jos6 &rique Rod6 enAntl,y 
en Ia scparaci6n del intelectual de Ia construcci6n de los Estados modemos pm • 
sucedido por eltec:n6crata. 

Provldeocialismo y discurso 

Aunque limitadamente, nos parece adecuadn decir unas palabras en tome a Ill 
formas eo que el ideario providencialista expues10 aqul afecta Ia construcei61 
discur.;iva deFacundo. Nos intercsa ante todo el problema de ubicaci6n rcspectoal 
g~nero, las estructuras del disc:urso y el papel de las fuentes, las citas que abundll 
en eltcxto. 

La idea del gran hombre (cl Mroe) 'I el hombre represcntativo, explicanel 
biogrUico que adopta eltexto. Sin embargo. sabemos que Ia obra no sc Lim ita a 

II Sob"' AFBir6polu y Ia rcli!cl6n de CSta ·u10pla ccut EE. UU.: AdriAna Rodrigon 
• Ar8'r6po/i.s; un modclo de pob". RtMsto lbt!roam~rlcona. vot. UV. obr!l-junio. t988, nlim.l 
pp. Sl3·523. 
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...... :IS iniciales -como seiiala Coriolano Alberini- pucden considerarse de 
hcnlerianl Para Herder -y Hegel postcriormentb- cl sue to determma at 
loh.alma. De las mismas foe rues prov1cntn cl deu:nmmsmottruco, y pot 

d his!Orico, que matizan el desarrollo de Ia obra. Sanntento comienza por 
los tipos. siautcndo con el plano biognlfico c h.ist6nco, para tcnmnar en 

del derrumbe de Rosas y Ia instaurnc:i6n de un nuevo gobiemo Este 
110 ~lace sino seguir el desarrollo del plan providcncial y las ideas ad juntas 

lllidmcialtSmo Ad, Ia ltibndez generica ~iografia, historia, oovela. ensayo 
lclll~enm,otn:>S-furtci<lnadetntro de un sistema totalizador que es su raz6n de ser. 
Ja~~CQtoal car4cter del discurso coosideramos que Ia forma ~llogistica ubarca, 

lflllllllll, todo el tcxto. Sarmiento, para definir al gaucho como btirburo y at 
como civlll.zado, dcsarroUa las analogies del gaucho con Jo salvaje 

africano, y del ciudadano coo eJ europeo. Estas analogi as wn para el autor 
demostradas por Jo cual comparar ya cs valorar. Y, m6s alii de esto, Ia 

CllniCilJra sirve para cl proyecto y Ia utopia validado~: si to argentino semeja 
seri civtllzado, si no, birbaro. La manera de trab<ljar csta csttuctura 
cs. como dlJimos., presen111 Ia oonclusl6n como te<~IS por demostrar, y 

lilt•llatrrollu lu premtSas que Ia validan 
Aallmtntc, hay que considcrar el verdadero valor de Ia ella, en particular del 
cicmifico, dentro del dlscu11o0 de Ia obra. Tanto Piglia -en eltexto prccitado
Robcno Gonz4Jcz Echevmfa1~ ban considerado Ia lmportAncia del Jibro 

en FGCIUido. E1 texto europeo, incluyendo los esqucmas filos6ficos que 
lllllilralllajlldo, se com porta, sin duda, como estrnctura mental, bagaje ideol6gico, 
DOyclllEtlc<l del autor. Lacita, mils aM de autorizar Ia validc.tdcl discurso, refleja 

de que se imerpreta a Am~rica segllo IIlli verdades europellll. Sarmiento ve 
~JPtilll con los mt~mos ojos con que Ia vieron sus conquistadores espafioles. 

Nell pare« um idea clara que eltextoFacundo de Domingo F. Sarmteoto esta 
I!MIIICII!e c:onoil.icitomldo por el providencialismo. Sus ideas convergeo en muchas 
••com l.a!1del providencialisrno alcmin. Los conceproscsbozados y, sobrc todo, 
~n:i6r1 de: los elememos argentinosen Ia obra, generan una visi6n de 1a htstoria 
-~deest<a co•rric:nte filos6fica. Asimismo el proyec:to de construcci6o del Estado 

de esc an4lisis aceptado como verdad. 
El lema de Ariel y Cal ibM. como seiiala Gonz4Jez Ecbevanla, se despicrta en 

!lltiUUlinlten~~antente. Pero, anadimos nosotros, esa polaridad delo amcncano aqui 
cxpone dentro de todo un sistema filos6fico que dtcto Ins cntegorras y las 

Ell "1t.O.•cubru1UHIO ckl mlll>do pmlldo" ~ lbm»""'"""NJ. •1>1 UV, obrii·JUD.iO, 1988, 
.... 143, pp. 385~ 
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valoraciones que merecen. El papcl de Ia escrirura es esencial en el proccso, ~ 
implica Ia autoconciencia del espfritu de su ser vcrdadero, y Ia promoci6n enlo ral 
de ese ser en potcncia. 
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