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¿Có mo in ter pre ta ba el en sa yo de in ter pre ta -
ción? ¿Qué pro ce di mien tos em plea ba pa ra
pro du cir lo que se re co no ce co mo una de sus
prin ci pa les mar cas de agua, sus imá ge nes
sin té ti cas de la rea li dad? Hoy no ca be du da
de que la re la ción en tre aque llas imá ge nes y
la rea li dad que se pro po nía de sen tra ñar no
fue me ra men te de ri va ti va: ago ta do ya ha ce
tiem po el ci clo clá si co del en sa yo, ago ta das
mu chas de sus can te ras ideo ló gi cas y for ma -
les y, por en de, des va ne ci do en su sen ti do po -
lé mi co, es fá cil coin ci dir en el ca rác ter de -
miúr gi co de al gu nas de sus más po de ro sas
imá ge nes, en su ca pa ci dad cons ti tu yen te de
frag men tos com ple tos de rea li dad. Pa ra dó ji -
ca men te, si se quie re, es te re co no ci mien to in -
vis te al en sa yo de una nue va vi da, ya que per -
mi te ver que al gu nas de las imá ge nes que
pro du jo, con ver ti das en con di ción de po si bi -
li dad de la rea li dad que in te rro ga ban, pu die -

ron so bre vi vir lo. De allí la fuer za del en sa yo
en sus me jo res ma ni fes ta cio nes, y de allí el
in te rés cre cien te por in te rro gar lo más que co -
mo cla ve de in ter pre ta ción, co mo fuen te
com ple ja de re pre sen ta cio nes.

En es ta di rec ción me pro pon go ana li zar
un as pec to cir cuns crip to del uni ver so fi gu ra ti -
vo del en sa yo de in ter pre ta ción en la Ar gen ti -
na: su ima gi na ción te rri to rial.1 Pro pon go, pa ra

1 Es te aná li sis de be po ner se en con ti nui dad con al gu nos
tra ba jos an te rio res: es pe cial men te, el rea li za do en co la -
bo ra ción con Ana hi Ba llent, “País ur ba no o país ru ral.
La mo der ni za ción te rri to rial y su cri sis”, pa ra el vol. VII

de la Nue va His to ria Ar gen ti na (vo lu men so bre la dé ca -
da de 1930 di ri gi do por Ale jan dro Cat ta ruz za), Su da -
me ri ca na, Bue nos Ai res, 2001. En ese tra ba jo es tán de -
sa rro lla das las re la cio nes en tre las trans for ma cio nes
te rri to ria les y el en sa yo de in ter pre ta ción, te ma que no
vuel vo a re to mar aquí pe ro que es un mar co de re fe ren -
cia fun da men tal pa ra com pren der es te en fo que más cir -
cuns crip to so bre el en sa yo mis mo. Es ta po nen cia de be
mu cho, ade más, a la re fle xión co lec ti va que es tá pro du -
cien do un gru po más am plio de in ves ti ga do res, or ga ni -
za dos en el Pro gra ma de es tu dios so bre el te rri to rio di -
ri gi do por Gra cie la Sil ves tri y Fer nan do Alia ta; en es te
ca so en par ti cu lar, he re ci bi do gran ayu da de ma te ria les
de la pro pia Sil ves tri, de Sil vi na Quin te ro, Iri na Pod -
gorny y Pa tri cia Sou to, ce di dos ge ne ro sa men te.

* La po nen cia pre sen ta re sul ta dos de la in ves ti ga ción rea -
li za da a par tir de 1998 con una be ca de la Roc ke fe ller
Foun da tion y el Mu seo Et no grá fi co “Juan B. Am bro set ti”
pa ra el Pro gra ma Pro Scien tia Et Pa tria. Los mu seos ar -
gen ti nos y la cons truc ción de un pa tri mo nio na cio nal.
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ello, se guir el re co rri do de esa ima gi na ción en -
tre la obra de Eze quiel Mar tí nez Es tra da
(1895-1964) y la de Ber nar do Ca nal Fei jóo
(1897-1982), dos en sa yis tas muy di fe ren tes
por mu chas ra zo nes, tan to en la pro pia obra y
en la pro yec ción que ella ob tu vo co mo en sus
per fi les in te lec tua les. Am bos han que da do
aso cia dos en la his to ria cul tu ral ar gen ti na a
tra vés de la de mo le do ra y mul ti ci ta da re se ña
que Ca nal Fei jóo pu bli có so bre Ra dio gra fía

de la pam pa en 1937 en la re vis ta Sur, re vis ta
con la que am bos man tu vie ron re la cio nes es -
tre chas. Así que pue de sor pren der que se los
aso cie en una vo lun tad in ter pre ta ti va co mún;
de he cho, no es tan to la vo lun tad in ter pre ta ti -
va lo que los reú ne, si no una si mi lar ne ce si dad
de en car nar sus fi gu ra cio nes de iden ti dad en
me tá fo ras te rri to ria les. Po dría mos de cir que
en la eco no mía de pro duc ción de sen ti do de
am bos en sa yis tas la de fi ni ción de significados
so cia les y cul tu ra les del te rri to rio –di ga mos, la
ima gi na ción so cio-es pa cial– ocu pó un lu gar
tan im por tan te co mo pa ra que po da mos ha cer
aho ra el ejer ci cio re tros pec ti vo de com po ner
en ma pas sus di fe ren tes hi pó te sis so bre el
país: re co rrer sus en sa yos co mo guías car to -
grá fi cas de sus bús que das de la iden ti dad.

1.Quiromancias

En pri mer lu gar, con vie ne pre ci sar el ti po de
ima gi na ción so cio-es pa cial que po nen en jue -
go es tos au to res, su es pe ci fi ci dad fren te a una
muy lar ga tra di ción que ex pli ca al hom bre y
su cul tu ra a par tir de su con di ción geo grá fi ca.
Es ta úl ti ma tra di ción es mu cho más co no ci -
da: de allí sur ge la an tro po geo gra fía, uno de
cu yos prin ci pa les pun tos de arran que se iden -
ti fi ca en Mon tes quieu, en los ca pí tu los de
Del es pí ri tu de las le yes que tra tan so bre las
re la cio nes de las le yes con la na tu ra le za del
cli ma o del sue lo, lo que po ne en evi den cia el
error fre cuen te de re du cir es ta tra di ción a una
con cep ción ro mán ti ca, aun que el ro man ti cis -

mo cons tru yó una de sus ver sio nes más in flu -
yen tes. Can guil hem va in clu so más atrás y
plan tea que de be ría con si de rar se el tra ta do
hi po crá ti co So bre el ai re, las aguas y el lu gar

la pri me ra obra que dio for ma fi lo só fi ca a es -
ta con cep ción, cu ya con so li da ción él ve de -
sen vol ver se a tra vés del tra ta do po lí ti co clá -
si co, des de Ma quia ve lo, for man do un hil ván
que fi nal men te, a co mien zos del si glo xIx, se
den si fi ca rá en el te ji do de dis ci pli nas cien tí fi -
cas es pe cí fi cas, co mo la geo gra fía, de Rit ter
y Hum boldt a Rat zel, de tan ta in fluen cia en la
his to rio gra fía, aho ra sí, ro mán ti ca y en el
pen sa mien to so cial po si ti vis ta.2

En el en sa yo in ter pre ta ti vo del si glo xIx

ar gen ti no –el Fa cun do por an to no ma sia–, to -
das es tas lí neas es tán ya muy en tre ve ra das,
no só lo por que los au to res par ti ci pan del mis -
mo cli ma de ideas, no só lo por que co no cen
di rec ta men te mu chas de esas fuen tes y mu -
chas de sus de ri va cio nes más po pu la res, si no
tam bién por que pro du cen den tro de una ya
den sa “red tex tual” de in ter pre ta cio nes so bre
la Ar gen ti na rea li za das en si mi la res mol des,
co mo las de los via je ros in gle ses, tal cual
pro bó re cien te men te de mo do ex haus ti vo
Adol fo Prie to.3 De esa con fi gu ra ción cul tu ral
sur ge la lar ga tra di ción ar gen ti na que iden ti -
fi ca en el te rri to rio la cla ve de los ma les del
país, que en la pa la bra “de sier to” equi pa ra
au sen cia de na tu ra le za y au sen cia de pa sa do
pa ra de sig nar el ca rác ter de fi ni to rio de la ex -
ten sión pam pea na: au sen cia de cul tu ra, au -
sen cia de hue llas en las que an clar la nue va
ci vi li za ción que se con si de ra ba ne ce sa ria en
un país mo der no. Así, to da vía en la dé ca da de
1930 Mar tí nez Es tra da po drá afir mar que “el
pro ble ma fun da men tal de nues tra vi da son
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2 Geor ges Can guil hem, “L’es se re vi ven te e il suo am -
bien te”, en La co nos cen za de lla vi ta, Bo log na, Il Mu li -
no, 1976 (edi ción ori gi nal fran ce sa: 1952).
3 Adol fo Prie to, Los via je ros in gle ses y la emer gen cia
de la li te ra tu ra ar gen ti na, Bue nos Ai res, Su da me ri ca -
na, 1996, don de apli ca a esa se rie la pro duc ti va no ción
de “red tex tual”. 



las dis tan cias, las can ti da des, los ta ma ños y
la so le dad”.4 Cla ro que del si glo xIx al xx ha
cam bia do el ta lan te con que se rea li za el
diag nós ti co y las con clu sio nes que se ex traen
de él, cam bio que se des plie ga en un aba ni co
de po si cio nes con tras tan tes cu yos ex tre mos
mues tran Mar tí nez Es tra da y Ca nal Fei jóo.
Aque lla au sen cia que po día pa re cer le aus pi -
cio sa a la vo lun tad cons truc ti vis ta del si glo
xIx, ya des de fi na les de si glo ve nía mos tran -
do su ca ra som bría, tan to pa ra quie nes cues -
tio na ron la con clu sión op ti mis ta que se ha bía
ex traí do de ese diag nós ti co, y en ton ces en to -
na ron con él una nue va me lo día con to nos de
fa ta lis mo ra cial o te lú ri co, co mo pa ra quie nes
cues tio na ron de pla no el pro pio diag nós ti co, y
en ton ces bus ca ron otra con cep tua li za ción pa -
ra la he ren cia his pa noa me ri ca na, aun que ya
en tra do el si glo xx de bie ron ha cer se car go de
que el diag nós ti co que com ba tían ha bía te ni -
do la ca pa ci dad, co mo una pro fe cía au to cum -
pli da, de pro du cir efec tos muy pal pa bles que,
fue ra lo que fue re aque lla he ren cia, la ha bían
trans for ma do de mo do efec ti vo y ra di cal.

Así que, en una ga ma bas tan te am plia
de es ti los, dog mas y es ta dos de áni mo, que
van de las in tui cio nes ar tís ti cas a las afir ma -
cio nes po si ti vas, del de ter mi nis mo geo grá fi -
co a la rei vin di ca ción cul tu ra lis ta de la es pe -
ci fi ci dad re gio nal, es di fí cil no en con trar una
fuer te ma triz es pa cial en las ex pli ca cio nes
so bre la so cie dad y la cul tu ra ar gen ti nas que
se su ce den has ta bien avan za do el si glo xx.
De he cho, es bien co no ci da la pre sen cia de
esa tra di ción in ter pre ta ti va –in clu yen do su
ten den cia a la de ter mi na ción geo grá fi ca– en
los en sa yos que nos pro po ne mos ana li zar, ya
que se plan tean ex plí ci ta men te co mo una es -

ta ción más de diá lo go en el in te rior de su red
tex tual. Sin em bar go, es tos en sa yos ge ne ran
al mis mo tiem po una trans for ma ción im por -
tan te en cuan to a sus ins tru men tos de lec tu ra:
la me ta fo ri za ción del ma pa co mo cuer po de la
na ción. Es to es sin du da lo no ve do so: la ne -
ce si dad de sin te ti zar el es pa cio geo grá fi co e
his tó ri co en una for ma, pa ra pro du cir es que -
mas so bre su sen ti do. La en sa yís ti ca de la dé -
ca da de 1930 pa re ce que rer re cor tar la fi so -
no mía geo grá fi ca del país co mo me di da del
al ma de su pue blo. Y de aquí po dría sa lir una
de las acep cio nes pa ra su de fi ni ción de “iden -
ti dad”: aque llo que que da de “lo ar gen ti no”
una vez que se so me te la cul tu ra al car ta bón
geo grá fi co. Aun que ya lo geo grá fi co no es tá
com pren di do en tér mi nos de pai sa je, me dio,
o am bien te, co mo era ha bi tual en aque lla tra -
di ción an tro po geo grá fi ca, o al me nos no se
ago ta en esos tér mi nos; aho ra se pro du ce una
ope ra ción de in te rro ga ción so bre lo geo grá fi -
co-na cio nal sim bo li za do en el ma pa: la pro -
duc ción de fi gu ras de iden ti dad con la for ma
de las de li nea cio nes car to grá fi cas. 

Por eso ini cia es ta pre sen ta ción la ci ta
de “Qui ro man cias de la Pam pa”: co mo se sa -
be, Vic to ria Ocam po es tá in ter vi nien do en el
de ba te so bre los tex tos de in ter pre ta ción de la
Ar gen ti na de Jo sé Or te ga y Gas set, el con de
de Key ser ling y Wal do Frank, los cé le bres
hués pe des de fi na les de la dé ca da de 1920.
Más es pe cí fi ca men te, su ar tí cu lo es una de -
fen sa del pri me ro de ellos, mos tran do que las
crí ti cas que se le di ri gían eran el pro duc to de
una reac ción his té ri ca, ya que la tí pi ca an sie -
dad del ar gen ti no por ser ana li za do no po día
si no re sol ver se en un tam bién tí pi co dis gus to
con la res pues ta que re ci bie ra, cual quie ra que
fue se. “¿Qué pien sa us ted de la lí nea de la vi -
da? ¿De la lí nea de la ca be za? ¿De la lí nea
del des ti no?”, di ce Ocam po que pre gun tan
sin fin los ar gen ti nos a ca da nue vo vi si tan te;
an te ese aco so, “el ex tran je ro de fa ma tra ta de
dar res pues tas sen ti das; pe ro el he cho es que,
por lo ge ne ral, só lo des pier ta pro tes tas. Si es
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4 Eze quiel Mar tí nez Es tra da, Ra dio gra fía de la pam pa
(1933), Co lec ción Ar chi vos (edi ción crí ti ca al cui da do
de León Poll man), Unes co, Bue nos Ai res, 1991, p. 47.
To das las ci tas de es te li bro pro ce den de es ta edi ción;
de aquí en más, se se ña lan con el nú me ro de la pá gi na
co rres pon dien te en tre pa rén te sis.



iró ni co, lo en cuen tran su per fi cial; si es gra ve,
in fan til; si es sin ce ro, in so len te”.5 Co mo se
ve, lo que mo ti va la me tá fo ra de Vic to ria
Ocam po no es la ne ce si dad de ca rac te ri zar a
los en sa yis tas co mo qui ro mán ti cos, si no a los
ar gen ti nos co mo clien tes in sa tis fe chos con
las pro pias ló gi cas del pac to in ter pre ta ti vo
que sin em bar go pro po nen. De to dos mo dos,
no po de mos de jar de no tar una agu da de fi ni -
ción de la ac ti vi dad en sa yís ti ca, que si no
apa re ce su bra ya da por la au to ra es sim ple -
men te por que se en con tra ba ins crip ta en los
ai res cul tu ra les de la épo ca.

En efec to, to dos los co men ta ris tas con -
tem po rá neos, fun da men tal men te a par tir de la
apa ri ción de Ra dio gra fía de la pam pa, tex to
que aun sin ser inau gu ral del gé ne ro con vo có
sus prin ci pa les ca rac te ri za cio nes, re co no cie -
ron des de el va mos, jun to con la in fluen cia de
los tres “ex tran je ros de fa ma”, una se rie de
cla ves en el en sa yo que re mi ten a la fi gu ra del
in tér pre te qui ro mán ti co: in tui cio nis mo, sim -
bo lis mo, aná li sis mor fo ló gi co. Uno de los au -
to res que en ton ces se co lo ca ba en pri mer pla -
no en tre las re fe ren cias era, por su pues to,
Spen gler, cu yo enor me im pac to en la en tre -
gue rra es tan rei te ra do por la crí ti ca en tér mi -
nos ge ne ra les co mo po co co no ci do en su es -
pe ci fi ci dad. Co mo nin gu na otra fi gu ra de
en ton ces, Spen gler ha que da do ins crip to sin
re si duo en aque llas cla ves y con am bos, in -
tér pre te y cla ves de in ter pre ta ción, se ve ri fi ca
un cu rio so fe nó me no vin cu la do al ca rác ter
ful mi nan te de su as cen so y caí da en los pres -
ti gios pú bli cos: du ran te el pro pio ci clo del
en sa yis mo apa re cen men cio na dos por los au -
to res y los crí ti cos lo ca les co mo da to de fi lia -
ción res pe ta ble, mien tras que ya en la ge ne ra -
ción si guien te apa re ce rán co mo ana te ma.

De mo do mu cho más abar ca dor sin em -
bar go, el pro ce di mien to “qui ro mán ti co” apli -

ca do al te rri to rio se rá uno de los me dios ha -
bi tua les del pen sa mien to fi lo só fi co o de la es -
pe cu la ción teó ri ca des de fi nes del si glo xIx.
Ca rac te ri za una ga ma de va rian tes de lo que
hoy lla ma ría mos “aná li sis cul tu ral” (y una
ga ma de nom bres que se han vuel to su con -
tra se ña, aun que sin la car ga del des pres ti gio
que aún acom pa ña los pro ce di mien tos de los
que abre va ron), vol ca das so bre to dos los ob -
je tos “mu dos” pa si bles de des ci fra mien to: el
te rri to rio, la ciu dad, la ar qui tec tu ra, el ar te,
los ob je tos in sig ni fi can tes con que la téc ni ca
mo der na ha bía po bla do de sig nos el pai sa je
ur ba no-in dus trial. “Las re la cio nes es pa cia les
no só lo son con di ción de ter mi nan te, si no
tam bién sim bó li cas de las re la cio nes en tre los
hom bres”, es cri bía Georg Sim mel, au tor, co -
mo se sa be, de prin ci pal in fluen cia en es ta
co rrien te del pen sa mien to.6 La re cu pe ra ción
del Goet he mor fó lo go de la na tu ra le za fue
una de las pie zas fun da men ta les en la apa ri -
ción de la ima gi na ción qui ro mán ti ca so bre la
cul tu ra ma te rial (la idea de una for ma pri mi -
ge nia y fuen te de sen ti do), y ése es el ca mi no
por el cual es te ti po de ima gi na ción se dis tan -
cia rá pre ci sa men te del pen sa mien to an tro po -
geo grá fi co que ha bía da do sen ti do has ta en -
ton ces a las vi sio nes de ter mi nis tas de las
re la cio nes en tre hom bre y me dio. In clu so de
Hum boldt, que tam bién po día en con trar ins -
pi ra ción en Goet he pa ra su am bi ción de to ta -
li dad; pe ro la cons truc ción de la geo gra fía
co mo dis ci pli na cien tí fi ca va a ne ce si tar apo -
yar se más en la des crip ción ob je ti va que en la
in ter pre ta ción in tui ti va.

La ima gi na ción qui ro mán ti ca pro ce de
de la bús que da, tí pi ca en la cul tu ra ale ma na
de en tre gue rra, por re cu pe rar “cla ves an ti -
guas”, pre-mo der nas, pa ra-ra cio na les y an ti-
re pre sen ta ti vas (en el sen ti do, por ejem plo,
en que las van guar dias es té ti cas se opo nen a
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6 Georg Sim mel, “The Stran ger” (1908), en Kurt H. Wolff
(ed.), The So cio logy of Georg Sim mel, Nue va Yor k/
Lon dres, The Free Press, 1964, p. 402.

5 “Qui ro man cias de la Pam pa” (1929), en Vic to ria
Ocam po, Tes ti mo nios, pri me ra se rie/1920-1934 (1935),
Bue nos Ai res, Edi cio nes Fun da ción Sur, 1981, p. 117.



la re pre sen ta ción co di fi ca da en pers pec ti va,
la “for ma sim bó li ca” de una men ta li dad car -
te sia na exan güe) de in ter pre ta ción de lo real.
Es te nue vo sim bo lis mo del es pa cio se ex pan -
de des de en ton ces en can ti dad de in tér pre tes
y dis ci pli nas, con una tal ca pa ci dad de irra -
dia ción que re sul ta bas tan te in com pren si ble
la con so li da ción re cien te de to da una lí nea
de la teo ría so cial que afir ma lo con tra rio: es
de cir, que afir ma que la cul tu ra mo der na en
los si glos xIx y xx es tu vo do mi na da por una
ob se sión con el tiem po, por un “his to ri cis mo
de ses pa cia li zan te”, y que la re co lo ca ción del
es pa cio jun to al tiem po y al ser so cial es el
re sul ta do re cien te de un gi ro pos mo der no.7

Aun si las me tá fo ras geo ló gi cas de Spen gler
pa sa ron al ol vi do jun to a su au tor, y si su ex -
ten di da in fluen cia de ba ver se co mo un “mal
de épo ca”, con vie ne re cor dar la can ti dad de
pro pues tas in ter pre ta ti vas que coin ci den con
aque lla vo lun tad y su pre sen cia en au to res
tan dis tin tos y que no re hu yen una –por cier -
to que com ple ja– am bi ción de cien ti fi ci dad;
Lé vi-Strauss, por ejem plo. En esa es pe cie de
ma ni fies to me to do ló gi co que son los pri me -
ros ca pí tu los de Tris tes tró pi cos, nos en con -
tra mos con una me tá fo ra que re sue na con
mu chas de las fa vo ri tas de Spen gler o Mar tí -
nez Es tra da: mos tran do su gus to ju ve nil por
la geo lo gía co mo an te ce den te cla ve en su for -
ma ción, Lé vi-Strauss se de mo ra prous tia na -
men te en el re cuer do del mo men to má gi co en
que, ca mi nan do por la mon ta ña, lo gra ba re -
co no cer la lí nea de con tac to en tre dos ca pas
geo ló gi cas di fe ren tes, por que esa co mu ni ca -
ción con el or den per di do del mun do se le

pre sen ta co mo la ima gen mis ma del co no ci -
mien to, el mo do “de re cu pe rar un sen ti do
fun da men tal, sin du da os cu ro, pe ro del que
to dos los otros son trans po si ción par cial o de -
for ma da”; cuan do “el mi la gro” del re co no ci -
mien to se pro du ce, “en ton ces, de re pen te, el
es pa cio y el tiem po se con fun den; la di ver si -
dad vi vien te del ins tan te yux ta po ne y per pe -
túa las eda des. El pen sa mien to y la sen si bi li -
dad ac ce den a una di men sión nue va […] una
in te li gi bi li dad más den sa, en cu yo se no los
si glos y los lu ga res se res pon den y ha blan
len gua jes fi nal men te re con ci lia dos”.8

Sen ti do fun da men tal e in te li gi bi li dad

más den sa en pos de la re con ci lia ción de los

len gua jes: tal el equi pa je her me néu ti co que
por ta ban los via je ros de fi na les de la década
de 1920, Key ser ling, Frank y Or te ga y Gas -
set, po si ble men te el de ma yor in fluen cia por
la ac ción más du ra de ra de su Re vis ta de Oc ci -

den te, tra duc to ra, co mo se sa be, de los au to -
res del vi ta lis mo ale mán, in clu yen do un ca pí -
tu lo com ple to de La de ca den cia de Oc ci den te

en 1924.9 In tér pre tes pro cli ves has ta la pa ro -
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8 Clau de Lé vi-Strauss, Tris tes tró pi cos (1955), Bar ce lo -
na, Pai dós, 1997, p. 60. En Me ta mor fo si. Im ma gi ni del
pen sie ro, Mi lán, Fel tri ne lli, 1988, Fran co Re lla ha lla -
ma do “pen sa mien to fi gu ral” a la bús que da, por par te de
una tra di ción mo der na (de Proust a Ben ja min, de Kaf -
ka a Freud, en tre otros) de un pen sa mien to al ter na ti vo a
la ra zón car te sia na. Sig ni fi ca ti va men te, Re lla usa la
mis ma de no mi na ción con que en 1938 Auer bach se re -
mon ta ba a una tra di ción clá si co-cris tia na-me die val con
un ob je ti vo si mi lar: véa se Fi gu ra, Ma drid, Trot ta,
1998. En “His to ria de la ciu dad e his to ria in te lec tual”,
Pris mas, No. 3, Bue nos Ai res, Edi to rial de la Uni ver si -
dad Na cio nal de Quil mes, 1999, he plan tea do al gu nas
re la cio nes en tre es ta vas ta (y he te ro gé nea) cons te la ción
in te lec tual y la fi gu ra de “ciu dad aná lo ga”.
9 El ca pí tu lo “Pue blos y ra zas”, uno de los que van a de -
sa rro llar al gu nas de las me tá fo ras spen gle ria nas más in -
flu yen tes en la ima gi na ción es pa cial lo cal, co mo la del
ca rác ter ve ge tal de la ca sa cam pe si na (con tra el es pí ri -
tu nó ma de de la vi da me tro po li ta na), sa le tra du ci do en
el t. V, No. 15, de la Re vis ta de Oc ci den te, sep tiem bre
de 1924. Asi mis mo, Or te ga pu bli ca en la co lec ción “Bi -
blio te ca de ideas del si glo xx”, que di ri gía en la edi to -
rial Es pa sa-Cal pe, la tra duc ción de Gar cía Mo ren te de
La de ca den cia de Oc ci den te en 1934, con pró lo go del

7 Véa se es pe cial men te Ed ward W. So ja, Post mo dern
Geo grap hies. The Reas ser tion of Spa ce in Cri ti cal So -
cial Theory, Lon dres, Ver so, 1989. En can di la do por la
con cep ción his to ri cis ta del pen sa mien to mar xis ta (cu -
yos prin ci pios se pro po ne re fun dar rein tro du cién do le su
“vi sión dia léc ti ca” del es pa cio), So ja no só lo no ad vier -
te la pre sen cia en el si glo xx de es te sim bo lis mo del es -
pa cio (en el que abre va ron va rios mar xis tas), si no que
des co no ce la im por tan cia del pen sa mien to es pa cial en
la tra di ción de la an tro po geo gra fía del si glo xIx.



dia a la mul ti pli ca ción de la ana lo gía: en un
uni ver so de la se me jan za (co mo aquel so bre el
que ope ran el lo co y el ar tis ta que, jus ta men te
por su cua li dad an ti-re pre sen ta ti va y pa ra-ra -
cio nal, ce le bró Fou cault) to do es ve hí cu lo de
co ne xio nes sig ni fi ca ti vas. En el ca so de la Ar -
gen ti na, el cen tro de ese uni ver so fas ci nan te lo
ocu pó la ra di ca li dad de la ex pe rien cia de la
lla nu ra. De mo do tal que, lle ga dos a es te pun -
to, es fá cil en ten der por qué la zo na de las
preo cu pa cio nes es pa cia les del vi ta lis mo se
for ta le ce y con cen tra en el “ca so” ar gen ti no:
an te la ex pe rien cia de la lla nu ra se im po ne el
des cu bri mien to de que el hom bre y la cul tu ra
lo cal son te lú ri cos. Y tal con clu sión pro du ce
un em pal me “na tu ral” con el lar go li na je de in -
ter pre ta cio nes ar gen ti nas a las que reor ga ni za
de acuer do con sus pro pias pers pec ti vas, ofre -
cien do una com ple ja me dia ción en tre tra di cio -
nes di fe ren tes y el sen ti mien to, en mu chos de
los in te lec tua les lo ca les, de que se ha cía po si -
ble una ar mo nía en tre la den si dad his tó ri ca del
ob je to (la pam pa con sus su ce si vas ca pas de
in ter pre ta cio nes) y los nue vos ins tru men tos
pa ra pul sar sus cuer das más ar ca nas. 

Lo cier to es que la mez cla de las di fe -
ren tes tra di cio nes que pro po nen los via je ros
pro du ce en la década de 1930 tan to una rea -
dap ta ción del de ter mi nis mo geo grá fi co (en
las usua les cla ves an tro po geo grá fi cas que,
por ejem plo, si guen pre sen tes en la fi gu ra tan
en bo ga en tre los ana lis tas lo ca les del “es pí -
ri tu de la tie rra”), co mo la ne ce si dad de po ner
sus te mas de siem pre, la pam pa, la ex ten sión,
la so le dad, en los nue vos mol des de la mi ra -
da qui ro mán ti ca. Po cas vo ces es ca pa ron aquí
a la no to ria fas ci na ción de tal pers pec ti va
ana lí ti ca. Por ejem plo Bor ges, que en esa dé -
ca da co men zó a cul ti var el des pre cio por las
“in ter pre ta cio nes pa té ti cas” de los “ale ma nes

in ten sos” –una vez que él mis mo ya ha bía da -
do por su pe ra do su pro pio pa te tis mo de la dé -
ca da an te rior, el crio llis ta–, se ña lan do es pe -
cial men te la ar ti fi cio si dad de las lec tu ras
so bre “su” lla nu ra: lo que “los hom bres de le -
tras lla man la Pam pa”.10 O Ra món Doll, esa
men te bri llan te cu ya ra di ca li dad con tra las
con ven cio nes del mun di llo cul tu ral y po lí ti co
lo arrin co nó fi nal men te en un fas cis mo bas -
tan te con ven cio nal: en un áci do co men ta rio al
li bro de Wal do Frank, Doll res pon sa bi li za ba a
Don Se gun do Som bra por la pro li fe ra ción de
las “di va ga cio nes tras cen den ta les y me ta fí si -
cas so bre la pam pa”, e iro ni za ba tan to so bre
los “hor te ras li te ra rios” que en ton ces fue ron a
San An to nio de Are co y vol vie ron “con el al -
ma lle na de ho ri zon tes”, co mo so bre la in ge -
nui dad ri dí cu la que, co mo miem bros del
Pick wick Club, mos tra ban los via je ros ex -
tran je ros al ex tra po lar de los da tos más ba na -
les las cla ves más abar ca ti vas y pro fun das:
“¿Los guar das de tran vía del Ro sa rio usan go -
rras con vi se ra ver de? –ano ta ría Mr. Pick -
wick, si nos vi si ta ra. Es la pam pa que lle ga
has ta el su bur bio del Ro sa rio y de ja un co -
men ta rio en la vi se ra ver de de los guar das”.11

2.Mapas

De be re co no cer se que una re lec tu ra ac tual no
re la ti vis ta de mu chos de los pro duc tos de
aque lla cons te la ción in ter pre ta ti va nos lle va -
ría a un acuer do ve he men te con sus es ca sos
crí ti cos de en ton ces. Sin em bar go, es im por -
tan te ver que, al me nos en los au to res que me
pro pon go ana li zar, tam bién sa len de aque lla
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10 La ex pre sión “in ter pre ta cio nes pa té ti cas” la uti li za
jus ta men te en su re se ña so bre Ra dio gra fía de la pam -
pa, pa ra fi liar a Mar tí nez Es tra da con Spen gler y otros
“ale ma nes in ten sos”; véase Re vis ta mul ti co lor de los
sá ba dos (su ple men to cul tu ral del dia rio Crí ti ca), 16 de
sep tiem bre de 1933, p. 5.
11 Ra món Doll, “Wal do Frank y el Pick wick Club”
(1933), en Lu go nes, el apo lí ti co y otros en sa yos, Bue -
nos Ai res, Pe ña Li llo, 1966, p. 29.

mis mo Or te ga. So bre es tos te mas, véa se el de ta lla do es -
tu dio de Evely ne Ló pez Cam pi llo, La “Re vis ta de Oc -
ci den te” y la for ma ción de mi no rías (1923-1936), Ma -
drid, Tau rus, 1972.



mi ra da mu chas de sus más agu das y du ra de ras
ob ser va cio nes. Es de cir, en nues tra en sa yís ti ca
es in se pa ra ble el uti la je in ter pre ta ti vo de sus
re sul ta dos, los me jo res y los peo res, y de ahí la
im por tan cia de re pa rar en él. Un uti la je que
po dría mos de fi nir pa ra nues tros pro pó si tos co -
mo mé to do fi siog nó mi co, si acor da mos lle var
es te tér mi no a un pla no de ma yor li te ra li dad
que en el uso que le da Spen gler co mo de fi ni -
ción de su vi sión de la his to ria. Con fi siog no -
mía de be ría mos en ten der aquí la crea ción de
un es ti lo de in ter pre ta ción que bus ca juz gar
el ca rác ter de la na ción a par tir de su apa rien -
cia ex te rior, de los ras gos de su cor te za te rri -
to rial, de sus fac cio nes. Fi siog no mía, en ton -
ces, en el sen ti do en que Ale xan der Co senz
es ta ble cía, a fi na les del si glo xVIII, una ta bla
de com pa ra cio nes en tre ti pos de ras gos hu -
ma nos y ti pos de pai sa jes.12 En el ca so de la
lec tu ra sim bó li ca de los ma pas, es una se -
man ti za ción de la geo gra fía que con vier te el
te rri to rio en su je to pa trió ti co. Cor boz ha in di -
ca do que en las ci vi li za cio nes tra di cio na les el
te rri to rio es “un cuer po vi vien te”, en car na -
ción ma te rial del or den del mun do al cual se
le rin de cul to, y es de esa na tu ra le za de per -
cep ción que sur ge la in ter pre ta ción sim bó li ca
de los con tor nos te rres tres en el mun do me -
die val, por me dio de la cual se iden ti fi ca ba el
per so na je que me jor ex pre sa ra el ca rác ter del
país. Así, hay ma pas que iden ti fi can la tie rra
con Cris to, que hu ma ni zan Eu ro pa po nien do
la ca be za en Es pa ña y el se xo en Ve ne cia, o
que em ble ma ti zan paí ses con for mas de ani -
ma les.13

En la mo der ni dad, la cons truc ción de la
geo gra fía co mo cien cia va a su po ner un cues -
tio na mien to de es ta es pe cie de ani mis mo que
bus ca la en car na ción del te rri to rio en una for -

ma sim bó li ca (co mo vi mos, el de ter mi nis mo
geo grá fi co su po ne lo con tra rio: la ele va ción
del pai sa je no a cuer po vi vien te, si no a con -

tex to de una his to ria uni ver sal). Pe ro, si mul tá -
nea men te, la cons truc ción es ta tal del con cep -
to mo der no de na ción (a la que el sur gi mien to
de la geo gra fía vie ne ata do) su po ne la iden ti -
fi ca ción de la pa tria con un te rri to rio, rein tro -
du cien do el pro ble ma de su or ga ni ci dad –y de
su re pre sen ta ción– en re la ción aho ra con los
con tor nos car to grá fi cos na cio na les. De allí
que se im pon gan nue vas me tá fo ras, pro pia -
men te mo der nas, co mo la de Fran cia co mo
he xá go no, for ma ce rra da y per fec ta del equi -
li brio y la igual dad re pu bli ca na, in tro du ci da
se gún Eu gen We ber re cién en tre fi na les del si -
glo xIx y co mien zos del si glo xx, y ge ne ra li -
za da só lo muy avan za do és te.14

Co mo se ña lan Es co lar, Quin te ro y Re -
bo rat ti, hay una di fe ren cia en tre la his to ria y
la geo gra fía en re la ción con la cons ti tu ción
de los es ta dos na cio na les mo der nos; el te rri -
to rio ge ne ra una cier ta “sim bio sis ini cial”
con el es ta do-na ción a par tir de la mis ma
con ven ción ju rí di ca que da ori gen al Es ta do,
mien tras que la his to ria na cio nal las más de
las ve ces de be “in ven tar se”, lo que ex pli ca
pa ra los au to res que la ma yor par te de los es -
tu dios so bre la na ción y el na cio na lis mo se
ha yan abo ca do só lo a “los pro ce sos de ar gu -
men ta ción his tó ri ca”, da do el “ca rác ter es -
truc tu ral men te ne ce sa rio [de la] ar gu men ta -
ción geo grá fi ca”. No obs tan te, a pe sar de es ta
apa ren te di vi sión de ta reas en tre la geo gra fía
y la his to ria, los au to res mues tran que la na -
tu ra li dad del ca rác ter es ta tal del te rri to rio
(una vez que exis te el Es ta do) no evi ta la aná -
lo ga ne ce si dad es ta tal de los dis cur sos geo -
grá fi cos ca pa ces de pro du cir re pre sen ta cio -
nes co lec ti vas del te rri to rio co mo ám bi to de
rea li za ción de la na ción: si to da na ción (pre o
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14 Eu gen We ber, “L’he xa go ne”, en Pie rre No ra (dir.),
Les lieux de mé moi re, vol. 2 del te ma II: La Na tion (“Le
te rri toi re, l’e tat, le pa tri mo nie”), Pa rís, Ga lli mard, 1986.

12 Véa se Ales san dra Pon te, “Il ca rat te re del al be ro: fra
Ale xan der Co zens e Ri chard Pay ne Knight”, en M. Mos -
ser y G. Teys sot, L’ar chi tet tu ra dei giar di ni d’Oc ci den te.
Del Ri nas ci men to al No ve cen to, Mi lán, Elec ta, 1990.
13 An dré Cor boz, “Il te rri to rio co me pa lin ses to”, Ca sa -
be lla, No. 516, Mi lán, sep tiem bre de 1985.



pa ra-es ta tal) tie ne iden ti dad y te rri to ria li dad,
la le gi ti ma ción del es ta do-na ción co mo ca so
par ti cu lar su po ne la ne ce si dad de un dis cur so
es ta tal acer ca del sen ti do del te rri to rio y del
“por qué de la per te nen cia de los in di vi duos
[…] al ám bi to de su ex ten sión geo grá fi ca”,
de don de sur ge una sim bo lo gía pa trió ti ca que
con tri bu ye “a na tu ra li zar la re pre sen ta ción
te rri to rial […] por un ti po de per so ni fi ca ción
mi to ló gi ca de las ca rac te rís ti cas fí si cas y po -
ten cia les de la pa tria”.15

Así que la cons truc ción de la sim bo lo -
gía pa trió ti ca vuel ve a re plan tear los dos pa -
sos ya en el ni vel de preo cu pa ción es ta tal: la
iden ti fi ca ción del te rri to rio con una for ma; la
ne ce si dad de su in ter pre ta ción sim bó li ca. En
el ca so de la Ar gen ti na, sa be mos que la cons -
ti tu ción del país co mo te rri to rio le gí ti mo con
el con tor no ac tual es muy tar día, y que los li -
ti gios de fron te ras con los paí ses li mí tro fes se
re sol vie ron en mu chos ca sos sin un co no ci -
mien to si quie ra apro xi ma do de los con te ni -
dos que esos lí mi tes de fi nían, de mo do tal
que re cién a fi na les de si glo xIx po drán co -
men zar a tra zar se car to gra fías com ple tas. Y
po dría plan tear se que una de las con di cio nes
pa ra que el te rri to rio se con vier ta en ma te rial
de pro duc ción de re pre sen ta cio nes iden ti ta -
rias es la so cia li za ción de la ico no gra fía que
ha ce evi den tes las re la cio nes en tre ma pa, te -
rri to rio y na ción.16 La in cor po ra ción tar día
de la Pa ta go nia en la ima gi na ción te rri to rial
ar gen ti na, por ejem plo, ex pli ca ba pa ra Ca nal

Fei jóo el de sa jus te a par tir de 1880 de bue na
par te de las me tá fo ras te rri to ria les ha bi tua les:
la so lu ción cons ti tu cio nal a los con flic tos in -
tes ti nos del si glo xIx es tu vo en ce rra da en la
con cep ción del “país trian gu lar” con “in cli -
na ción na tu ral” y “con ver gen cia hi dro grá fi -
ca” ha cia Bue nos Ai res (su “ciu dad vér ti ce”),
pe ro re mi te a un país for ma do ex clu si va men -
te por la por ción tra di cio nal del te rri to rio na -
cio nal (el Nor te, Cen tro y Oes te), sin in cluir
el Sur con su ex ten sa cos ta atlán ti ca; de allí
re sul ta, es cri bió Ca nal, que des de el ochen ta
el país tie ne “más ma pa que cons ti tu ción”.17

Lo in te re san te es no tar que el mis mo ci -
clo en que se de fi ne y so cia li za el ma pa de la
na ción ar gen ti na es el de la pues ta en cri sis ra -
di cal del pro yec to mo der ni za dor al que aquel
ve nía a po ner le el mol de; y de al gún mo do los
“ma pas” del en sa yis mo son el re sul ta do (y el
mo tor) de ese do ble mo vi mien to. En tre fi na -
les de si glo y la dé ca da de 1910 se su per po -
nen en los dis cur sos de las éli tes di ver sas re -
pre sen ta cio nes geo grá fi cas de la na ción que
van a pro po ner se ob je ti vos con tras tan tes: la
exal ta ción del te rri to rio co mo sín to ma de la
gran de za po ten cial de la Ar gen ti na mo der na;
la re cu pe ra ción cul tu ra lis ta de las re gio nes
tra di cio na les del te rri to rio que es ta ban que -
dan do des pla za das en ese país mo der no, es
de cir, la bús que da de un com ple ta mien to del
ma pa a tra vés de una ape la ción na cio na lis ta
re pa ra do ra; la con ti nui dad en cla ve po si ti vis -
ta de las vi sio nes fa tí di cas so bre el te rri to rio
ame ri ca no, en el mar co del pro yec to de ci mo -
nó ni co que se ha bía pro pues to trans for mar lo
pe ro se ña lan do su fra ca so.

De to das ellas, la exal ta ción pa trió ti ca
va a ser la que ape le a aque lla na tu ra li za ción
sim bó li ca del ma pa, ofre cien do lec tu ras mi -
to ló gi cas de la for ma de la pa tria, es pe cial -
men te a tra vés de la poe sía. La con fian za con
que el ge ne ral Mi tre, su pérs ti te del ori gi na rio

290

17 B. Ca nal Fei jóo, Teo ría de la ciu dad ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, Su da me ri ca na, 1951, p. 130.

15 Mar ce lo Es co lar, Sil vi na Quin te ro, Car los Re bo rat ti,
“Geo grap hi cal Iden tity and Pa trio tic Re pre sen ta tion in
Ar gen ti na”, en Da vid Hoo son (comp.), Geo graphy and
Na tio nal Iden tity, Ox ford, Black well, 1994 (ci to de la
ver sión en cas te lla no de los pro pios au to res).
16 En el ar tí cu lo ci ta do, Eu gen We ber ha ce una in te re -
san te re fle xión acer ca de la in cul tu ra vi sual de la so cie -
dad fran ce sa, ex pli can do la muy tar día ge ne ra li za ción
de la me tá fo ra geo mé tri ca que iden ti fi ca a Fran cia con
un he xá go no por la es ca sí si ma so cia li za ción de las re -
pre sen ta cio nes car to grá fi cas del país (la cen tra li dad de
la pa la bra fren te a la ima gen en los me dios edu ca ti vos
y en la opi nión pú bli ca).



pro yec to mo der ni za dor, po día sos te ner en
1901 que la gran dio si dad del fu tu ro “es una
fa ta li dad es cri ta en nues tra car ta geo grá fi ca”,
va a en con trar sus ecos fi siog nó mi cos en la
poe sía del cen te na rio. Al can za con re cor dar
al gu nos ver sos de las “Odas se cu la res” de
Leo pol do Lu go nes: “Vis ten en pom pa de ce -
rú leos pa ños / Su man to de An des tus es pal -
das no bles” (“A la pa tria”); o “Hi jos de las
mon ta ñas, esos ríos / For man en la blan di cia
de tu se no / El vín cu lo an ces tral que ellos te
adu cen / Con la mé du la mis ma de tus hue -
sos” (“Al Pla ta”).18 Un ti po de exal ta ción
poé ti ca que va a ra di car en la geo gra fía el
fun da men to de la con cien cia na cio nal, y que
en las mis mas dé ca das del en sa yis mo atra vie -
sa los dis cur sos pa trió ti cos en La ti noa mé ri ca
sin dis tin ción de ideo lo gía, co mo mues tran
des de Plí nio Sal ga do (que es cri be en 1937
Geo gra fia sen ti men tal pa ra afir mar que “o
nos so gran de poe ma é ain da o ma pa do Bra -
sil”) has ta Pa blo Ne ru da (con la re cu rren te
con ver sión del con ti nen te en cuer po ama do
en el Can to ge ne ral de 1955).19

Creo que una de las cla ves de la ori gi na -
li dad del en sa yo de iden ti dad en la dé ca da de
1930 es que va a pro du cir la crí ti ca más ra di -
cal de esa ver tien te ideo ló gi ca pe ro uti li zan do
mu chos de los pro ce di mien tos de su sis te ma

de re pre sen ta ción me ta fó ri co. No hay que ol -
vi dar que Mar tí nez Es tra da y Ca nal Fei jóo
fue ron ini cial men te poe tas; el úl ti mo poe ma -
rio de Mar tí nez Es tra da an tes de su con ver -
sión en en sa yis ta se lla ma Ar gen ti na y ya po -
de mos en con trar allí el re cur so de la
per so ni fi ca ción sim bó li ca del país, “na ve re -
lu cien te de vic to rio sa proa” que “avan za ha -
cia la au ro ra”.20 El en sa yo man tie ne el pro ce -
di mien to pe ro jus ta men te pa ra vol ver lo con tra
los elo gios del pa trio tis mo poé ti co, es pe cial -
men te su “me sia nis mo te rri to rial” (“To dos
nos he mos edu ca do en el me sia nis mo de
Amé ri ca”, sos te nía en 1931 Al ber to Ger chu -
noff, dan do una cla ve ge ne ra cio nal de la re be -
lión del en sa yo).21 De tal mo do, en Ra dio gra -

fía de la pam pa el no res te ya se ha con ver ti do
en “la pel vis de la tie rra en ju ta” (p. 60). Se tra -
ta de se guir en car nan do el cuer po de la na ción,
pe ro aho ra pa ra mos trar sus di la ce ra cio nes:
con tra po ner es ta geo gra fía real a aque lla idea -
li za da. El ma pa es, así, un ana lo gon del país:
el “dia gra ma si nóp ti co” (p. 125) que reú ne
his to ria y te rri to rio pa ra en ten der su fra ca so.

Es te pro ce di mien to de lec tu ra sim bó li ca
del ma pa res ti tu ye, ade más, en el ca so de Ra -

dio gra fía de la pam pa, una ca pa más de sen ti -
do a su tí tu lo, re co no ci do de in me dia to por los
con tem po rá neos co mo un fe li cí si mo ha llaz go
li te ra rio del au tor. Por lo ge ne ral, los crí ti cos
de Mar tí nez Es tra da le atri bu ye ron una equí -
vo ca am bi ción cien ti fi cis ta, sin ad ver tir la ple -
na ade cua ción del mo de lo del diag nós ti co mé -
di co a la vo lun tad qui ro mán ti ca más que a la
cien tí fi ca, co mo mos tró Car lo Ginz burg con
su “pa ra dig ma in di cia rio”. “Con tem plar el
ma pa mun di […] es ver el es que le to de la tie -
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20 Mi guel Gué rin ya ha ana li za do, des de una preo cu pa -
ción di fe ren te, la re la ción de con ti nui dad en tre la eta pa
poé ti ca y la en sa yís ti ca de Mar tí nez Es tra da, pa ra lo cual
tam bién se de tie ne en el poe ma rio Ar gen ti na: ver “In mi -
gra ción, ideo lo gía y so le dad en la gé ne sis de Ra dio gra -
fía de la pam pa”, en la edi ción de Ar chi vos ci ta da.
21 “Las imá ge nes del país” (1931), Ar gen ti na, país de
ad ve ni mien to, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1952.

18 Leo pol do Lu go nes, Odas se cu la res (1910), en Obras
poé ti cas com ple tas, Ma drid, Agui lar, 1952, pp. 423 y
426, res pec ti va men te. Las ci tas de Mi tre son de su dis cur -
so del 26 de ju lio de 1901, re pro du ci do en Al va ro Me lián
Lai no, La ora to ria ar gen ti na, Bue nos Ai res, Edi cio nes
Cul tu ra les Ar gen ti nas, 1963, p. 71, cit. en León Si gal, “La
ra dio gra fía de la pam pa: un sa ber es pec tral”, en la edi ción
de Ar chi vos de la Ra dio gra fía…, cit., p. 492. Si gal rea li -
za allí un muy agu do aná li sis de la re la ción de Mar tí nez
Es tra da con las in ter pre ta cio nes pre vias so bre el país.
19 Un aná li sis en es te sen ti do de la obra de Sal ga do, en
Mi guel Rea le, “Es tu do so cio ló gi co de Geo gra fia sen ti -
men tal”, en Plí nio Sal ga do, Geo gra fia sen ti men tal,
Bra si lia, Edi to ra Voz de Oes te, 1983. Por su par te, Jo sé
Joa quín Brun ner ha co lo ca do la obra de Ne ru da en lí -
nea con una tra di ción “má gi co-real” que ve la cul tu ra
ame ri ca na a tra vés de me tá fo ras li ga das a la na tu ra le za
y a sus fuer zas te lú ri cas; véase “En ton ces, ¿exis te o no
la mo der ni dad en Amé ri ca La ti na?”, en Pun to de Vis ta,
No. 31, Bue nos Ai res, di ciem bre de 1987.



rra” (p. 125), es cri be Mar tí nez Es tra da, re cor -
dán do nos que pa ra él to mar una ra dio gra fía se
pa re ce más a “la in tui ti va cien cia del ba quia -
no” (p. 250), que se orien ta a tra vés del des ci -
fra mien to de sig nos ín fi mos de la su per fi cie
te rres tre, in com pren si bles pa ra el le go, que a
un pro ce di mien to ob je ti va ble en que la tec no -
lo gía au xi lia al co no ci mien to cien tí fi co. 22

De aque lla se mio lo gía mé di ca, Mar tí -
nez Es tra da to ma uno de los prin ci pa les mo -
ti vos de su pro pia se mio lo gía del te rri to rio: la
fi gu ra del sus ti tu to or to pé di co. Ca nal Fei jóo,
por su par te, lee el te rri to rio des de la fi gu ra
de cons ti tu ción, una fi gu ra ju rí di ca cen tral en
la his to ria ar gen ti na, pe ro a la que le im po ne
la si mul ta nei dad de sus va rios sen ti dos: Ley
fun da men tal que plas ma el sis te ma de go -
bier no; con cien cia so cial so bre la exis ten cia
de la na ción; for ma ma te rial de com po si ción
de un cuer po; na tu ra le za y re la ción de los sis -
te mas y las par tes de un or ga nis mo. Ca da una
de esas fi gu ras plan tea los mo dos de in te rro -
ga ción fun da men ta les de ca da au tor y, a la
vez, ex pli ca sus ma pas re sul tan tes. Vea mos,
en ton ces, el mo do en que pro ce den, el pri me -
ro, en Ra dio gra fía de la pam pa, de 1933; el
se gun do, en sus dos en sa yos de in ter pre ta -
ción his tó ri co-te rri to rial, De la es truc tu ra

me di te rrá nea ar gen ti na, pu bli ca do en 1948
pe ro es cri to en tre 1938 y 1943, y Teo ría de la

ciu dad ar gen ti na, de 1951.

3.Radiografíadelapampa:losplanos

superpuestos

Hay una de fi ni ción pro gra má ti ca en Ra dio -

gra fía de la pam pa so bre las ven ta jas de la in -
ter pre ta ción car to grá fi ca, en la que re sue nan

to das las re fe ren cias men cio na das. Es en el ca -
pí tu lo “So le dad”, cuan do al pre sen tar la úl ti ma
so le dad, la más ín ti ma del hom bre en es tas tie -
rras, Mar tí nez Es tra da se ex pla ya en la fas ci -
na ción que le pro du ce el exa men de la su per -
fi cie te rres tre ba jo sus for mas car to grá fi cas:

Con tem plar el ma pa mun di es co mo mi rar
al fon do de uno mis mo, el es que ma de la
his to ria del hom bre. […] La com pren sión
in tui ti va de nues tra tie rra en el ma pa, des -
li ga la men te del con tex to de ra zón que
nos vin cu la al mun do en nues tra con di -
ción de se res de es pí ri tu. Esa de sen car na -
ción pro du ce el es pan to de la so le dad,
nun ca sen ti da en el ais la mien to vo lun ta rio
ni en las re pre sen ta cio nes ima gi na ti vas.
Quien no ex pe ri men ta esa im pre sión or gá -
ni ca y cós mi ca de fa ta li dad exa mi nan do el
glo bo te rrá queo co mo as tro, den tro de él
sus ma sas só li das co mo el so por te de una
ra za olím pi ca, y más aden tro la vi da co mo
un fe nó me no mo men tá neo en la exis ten -
cia de un as tro, no pue de en ten der el ver -
da de ro si no del mun do y del hom bre. Ni
pue de ex pli car se có mo ac túan las fuer zas
bio ló gi cas pa ra de ter mi nar las re gio nes en
que la vi da so bre sal drá o que da rá es tan ca -
da pa ra siem pre. […] [T]e ner en la ma no
la es fe ra es mi rar la con los ojos de Dios
[…] So bre es tas tie rras del Atlán ti co y el
Pa cí fi co, no se ría po si ble con tem plar el
ma pa mun di sin sen tir an ces tra les es ca lo -
fríos a lo lar go de la mé du la, don de las
eda des geo ló gi cas han de ja do ins cri tas las
pe ri pe cias de la for ma hu ma na. La vis ta
com pren de me jor que la in te li gen cia, que
es ta par te del mun do so bre la que lu ce el
cie lo más ri co de es tre llas y ne bu lo sas, es -
tá en los con fi nes del Pla ne ta (pp. 88-89).

De la geo lo gía ex trae Mar tí nez Es tra da la ex -
pli ca ción úl ti ma acer ca de la im po si bi li dad de
de sa rro llo del hom bre en es tas tie rras, el de sa -
jus te de fi ni ti vo en tre te rri to rio y cul tu ra. De
ahí en más, a par tir de esa fa lla (en el do ble
sen ti do geo ló gi co y psi coa na lí ti co) ori gi na ria,

292

22 En una di rec ción di fe ren te a la que se gui mos aquí,
Li lia na Wein berg tam bién ha plan tea do una in ter pre ta -
ción del nom bre Ra dio gra fía no re du ci da a su acep ción
cien tí fi ca, si no de acuer do con su cla ve de lec tu ra pa ra -
dó ji ca; véase “Ra dio gra fía de la pam pa en cla ve pa ra -
dó ji ca”, en la edi ción de Ar chi vos ci ta da.



to do lo que se for mó en es ta tie rra fue pro duc -
to de una im po si ción ina de cua da que ge ne ró a
su vez nue vas dis tor sio nes y otras nue vas, de
mo do tal que una y otra vez que dan se pul ta -
das, ocul tas ba jo mu chas ca pas (tam bién en el
do ble sen ti do geo ló gi co y psi coa na lí ti co), las
ver da de ras ra zo nes de los ma les. 

“El mal que aque ja a la Re pú bli ca Ar -
gen ti na es la ex ten sión: el de sier to la ro dea por
to das par tes y se le in si núa en las en tra ñas”, es
la cé le bre fra se de Sar mien to en el ini cio del
Fa cun do. Wal do Frank mo di fi ca ape nas el
pun to de vis ta: “Sois una na ción po ten cial per -
di da en la vas te dad de vues tra tie rra. Vues tra
tris te za es eso: es tar per di dos”; man tie ne el
op ti mis mo de ci mo nó ni co, pe ro lo po ne co mo
fun ción de la tris te za en una pro por ción in ver -
sa al de sa rro llo de esa po ten cia li dad. Mar tí nez
Es tra da reú ne am bas afir ma cio nes: “El mal de
es tas na cio nes es, de con si guien te, la vas te dad
de la tie rra” (p. 65). Pe ro si has ta Frank la su -
pe ra bun dan cia de es pa cio mues tra una do ble
ca ra, ya que per mi te en ten der los ma les pre -
sen tes y, en su pro pia pro me sa, avi zo rar el ca -
mi no de la gran de za fu tu ra, en Mar tí nez Es tra -
da, las fór mu las co no ci das adop tan un gi ro
irre me dia ble, ya que ca da in ten to hu ma no por
pro du cir esa pro me sa no ha ce si no en mas ca rar
el mal. La “su per te rri to ria li dad” de nues tras
na cio nes, su “su pe rá vit de pla ne ta” no pu do
ser re ver ti da a tra vés de la in yec ción de po bla -
ción o de su pues ta en ré gi men mo der no de
pro duc ción, co mo se pen sa ba en el si glo xIx,
por que el ori gen del mal es tá ins crip to en el
pe da zo de ma pa mun di que to có en suer te: el
con fi na mien to en tre dos océa nos, que ha ce
que las per so nas ape nas se ha yan po sa do so bre
la tie rra, “sin arrai go” (p. 65). Por lo tan to, si
Mar tí nez Es tra da pa re ce re pli car el pro ce di -
mien to sar mien ti no al ex traer con clu sio nes
ins ti tu cio na les y so cia les de esa re la ción te rri -
to rial (“El la ti fun dio, la for ma des pó ti ca de
go bier no, el te mor a lo im pre vis to, el cul ti vo
ex ten si vo del gra no, del ga na do y de la in te li -
gen cia, son ne ce si da des geo grá fi cas, eco nó -

mi cas y psi co ló gi cas que po drían ex pli car se
con fór mu las ma te má ti cas de la gra vi ta ción”)
(p. 65), en ver dad lo in vier te por el sim ple he -
cho de que, un si glo des pués, com prue ba que
to dos los in ten tos por mo di fi car esa re la ción
fun da men tal es tu vie ron des de el ori gen con de -
na dos al fra ca so; que só lo pro du je ron ca pas de
fal se da des.

Es fá cil re co no cer en ese diag nós ti co,
co mo hi cie ron ya los crí ti cos con tem po rá -
neos, el fa ta lis mo del si no de Spen gler. Pe ro
la re la ción con Spen gler que me in te re sa des -
ta car aquí es otra, y tie ne que ver con el mo -
do en que el si no en car na en imá ge nes so cio-
es pa cia les, es de cir, con el re sul ta do ma te rial
que Mar tí nez Es tra da ad ju di ca a ese des ti no:
tal el rol de la fi gu ra de “seu does truc tu ra”,
con la que ti tu la el úl ti mo de los sie te ca pí tu -
los de Ra dio gra fía de la pam pa. Las “seu -
does truc tu ras” son las for mas va cías con que
una (seu do )cul tu ra in ten ta reem pla zar su au -
sen cia de ori gi na li dad y, a mi jui cio, su ins pi -
ra ción prin ci pal sur ge de la fi gu ra spen gle ria -
na de pseu do mor fo. Con vie ne acla rar que,
co mo en to dos es tos ca sos (y co mo en to do lo
que tie ne que ver con el en sa yo, de dé bil for -
ma li za ción con cep tual y abier to a múl ti ples e
in clu so con tra dic to rias re so nan cias), se tra ta
de una no ción que se re sis te a la re duc ción de
la in fluen cia pun tual, ya que re mi te a una
preo cu pa ción ex tre ma da men te ex ten di da, y
me dian te la cual se po dría de fi nir el sen ti do
más ge ne ral de to da la Ra dio gra fía: la preo -
cu pa ción por dis tin guir en tre for mas su per fi -
cia les y con te ni dos au tén ti cos en una cul tu ra
mo der na que se pre sen ta co mo pu ra apa rien -
cia; co mo sa be mos, una dis tin ción que re mi te
a la con tra dic ción, tam bién de mar ca ger ma -
na, en tre cul tu ra y ci vi li za ción. Sin em bar go,
la for mu la ción de Spen gler de la “pseu do mór -
fo sis his tó ri ca”, con su ins pi ra ción mi ne ra ló -
gi ca, po ne aque lla preo cu pa ción en un mol de
or ga ni cis ta de fuer te im pac to y, co mo mu chas
de sus me tá fo ras, de enor me su ges tión pa ra la
ima gi na ción so cio-es pa cial: 
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En una ro ca es tán en cla va dos cris ta les de
un mi ne ral. Pro dú cen se grie tas y fi su ras.
Cho rrea agua que va la van do los cris ta les,
de ma ne ra que só lo que dan sus ca vi da des.
Más tar de so bre vie nen fe nó me nos vol cá -
ni cos que rom pen la mon ta ña; ma sas in -
can des cen tes se pre ci pi tan en el in te rior,
se so li di fi can y cris ta li zan a su vez. Pe ro
ya no pue den cris ta li zar en su for ma pro -
pia; han de lle nar las for mas que aque llas
ca vi da des les ofre cen; y así re sul tan for -
mas men da ces, cris ta les cu ya es truc tu ra
in te rior con tra di ce la cons truc ción ex ter -
na, es pe cies mi ne ra les que adop tan apa -
rien cias aje nas. Los mi ne ró lo gos lla man a
es to pseu do mór fo sis. Pseu do mór fo sis his -
tó ri cas lla mo yo aque llos ca sos en que una
vie ja cul tu ra ex tra ña ya ce so bre un país
con tan ta fuer za aún, que la cul tu ra jo ven,
au tóc to na, no con si gue res pi rar li bre men -
te y no só lo no lo gra cons truir se en for mas
ex pre si vas pu ras y pe cu lia res, pe ro ni si -
quie ra lle gar al ple no de sen vol vi mien to de
su con cien cia pro pia.23

Es cri be Mar tí nez Es tra da: 

Pa ra le la men te al de sa rro llo cris ta lo grá fi co
de las es truc tu ras so cia les, pue den te ner
lu gar va ria cio nes si mi la res, que asu man
en un mo men to da do, la apa rien cia de una
es truc tu ra con cre ta. Son las seu does truc -
tu ras con sis ten tes en sus lí neas ge ne ra les,
en el con tor no de su fi so no mía, pe ro hue -
cas de sen ti do y de sus tan cia. Po drían lle -
gar a ser sus ti tu ti vas or to pé di cas de esos
ór ga nos vi ta les fal tan tes, pe ro a la lar ga
acu san quie bras irre me dia bles […]. En
reem pla zo de esas or ga ni za cio nes téc ni cas
y na tu ra les, en que an tro po ló gi ca men te
co la bo ra la su ma in fi ni te si mal de los apor -

tes in di vi dua les, no so tros he mos cons trui -
do […] fal sas for mas que no con cuer dan
ni con el pai sa je ni con el vo lu men to tal de
la vi da ni con su orien ta ción na cio nal […]
(p. 220).

En es ta ver sión pue de per ci bir se tan to el uso
crea ti vo de la ma triz spen gle ria na co mo las
apo rías a las que lle va. Ya que al man te ner el
sen ti do bá si co de la me tá fo ra (la fal ta de or -

ga ni ci dad de cier tas cul tu ras), Mar tí nez Es -
tra da po ne en evi den cia las con tra dic cio nes a
las que el or ga ni cis mo so me te al gu nas de sus
prin ci pa les hi pó te sis so bre las re la cio nes cul -
tu ra /te rri to rio: mal pue de cri ti car la fal ta de
con cor dan cia de las for mas con el pai sa je
quien ha sos te ni do a lo lar go de to do su li bro
la hi po te ca ile van ta ble con que el pai sa je ori -
gi nal de la pam pa ha obs ta cu li za do ab ini tio

la emer gen cia de to da cul tu ra. Así el fa ta lis -
mo te lú ri co pro du ce sus tau to lo gías, que le
im pi den in clu so abre var en al gu nas de las va -
ria cio nes del de ter mi nis mo geo grá fi co, co mo
la idea de ade cua ción (una de las mo du la cio -
nes or ga ni cis tas de la au ten ti ci dad).24

Pe ro de es ta ver sión del pseu do mor fo

sur ge la fi gu ra de sus ti tu to or to pé di co, la pre -
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24 De be se ña lar se que no son con tra dic cio nes ex clu si -
vas de la re cep ción que ha ce Mar tí nez Es tra da de Spen -
gler: es po si ble re co no cer el mis mo fe nó me no en una
de las fi gu ras fun da men ta les en la pro duc ción de ima -
gi na rios so cio-es pa cia les de la épo ca, Le wis Mum ford,
a quien lue go vol ve re mos a pro pó si to de Ca nal Fei jóo.
En el ca so de Mum ford, el im pac to de la me tá fo ra spen -
gle ria na es in clu so más abs tru so, ya que es di fí cil ima -
gi nar dos ta lan tes más opues tos. Así, el op ti mis mo hu -
ma nis ta del nor tea me ri ca no se obli ga a dar le un
ca rác ter de tran si ción a la ina de cua ción pseu do mór fi ca,
con vir tien do lo que en el ori gi nal es un es ta do de na tu -
ra le za cul tu ral en un erró neo es ta do de ci vi li za ción (“el
pre sen te pseu do mor fo”, co mo ti tu la uno de los ca pí tu -
los de Téc ni ca y ci vi li za ción, de 1934) que pue de re ver -
tir se. Lo que se ad vier te, en ver dad, es el ca rác ter irre -
sis ti ble con que las for mu la cio nes de Spen gler de bían
im po ner se en la épo ca, la am pli tud ideo ló gi ca de su in -
fluen cia en los ima gi na rios so cio-es pa cia les (al pun to
de que si guió sien do has ta mu chí si mo tiem po des pués
la con tra se ña ine vi ta ble en mu chos de los pos tu la dos
pro gre sis tas del mo der nis mo ar qui tec tó ni co).

23 Os wald Spen gler, La de ca den cia de Oc ci den te. Bos -
que jo de una mor fo lo gía de la his to ria uni ver sal (1918-
1921), Ma drid, Es pa sa-Cal pe, 1934 (tra duc ción de Ma -
nuel Gar cía Mo ren te y pre sen ta ción de Jo sé Or te ga y
Gas set pa ra su pro pia co lec ción “Bi blio te ca de ideas del
si glo xx”), vol. III, p. 267.



di lec ta de Mar tí nez Es tra da, co mo an ti ci pé, a
la ho ra de ex pli car los mo dos en que to dos
los avan ces de la mo der ni dad se apli ca ron al
te rri to rio co mo apa ra tos de dis tor sión de un
cuer po al que de ja ron de for me y exan güe.
Ése es el di se ño bá si co del ma pa de iden ti dad
de Mar tí nez Es tra da: la Ar gen ti na es un
patch work de re gio nes ais la das, se pa ra das
por fron te ras geo ló gi cas (en el sen ti do en que
se pa ran no só lo te rri to rios si no épo cas de orí -
ge nes di ver sos y des ti nos con tras tan tes), so -
me ti das a la fuer za, a su vez, a la ac ción co -
rrec to ra de tec no lo gías mo der nas (las ru tas,
los fe rro ca rri les) que su per pu sie ron so bre
aque llas ci ca tri ces sus tra za dos au tó no mos.
Así, se so breim pri mie ron co mo pla nos di ver -
sos “una es truc tu ra de fec tuo sa den tro de una
es truc tu ra de fec tuo sa” (pp. 45-46), con fi gu -
ran do un dia gra ma es tá ti co de fuer zas.

Po dría mos reor ga ni zar el tex to de Mar -
tí nez Es tra da pa ra ver có mo se com po nen sus
ma pas. La pri me ra es truc tu ra de fec tuo sa es el
te rri to rio ori gi nal con su “con fi gu ra ción ab -
sur da” (p. 45): la geo gra fía cons ti tu ye el dia -
gra ma de ba se por que “la na tu ra le za ac ci den -
ta da es, aún an tes de po blar se, el es que ma de
lo que lue go se rá la na ción” (p. 42). Un dia -
gra ma for ma do por “tres par tes cons ti tu ti -
vas”, cor di lle ra, de sier to y lla nu ra, so bre las
cua les se pro du ci rán las su ce si vas su per po si -
cio nes so cio-cul tu ra les (p. 58). Uno de los
pro ble mas ori gi na rios en es te dia gra ma es el
ais la mien to de esos “tres gru pos gran dio sos”,
ya que “ca da ele men to del pa no ra ma for ma
un blo que, con cen tran do ca rac te rís ti cas que,
al ter na das y re par ti das, hu bie ran for ma do
pai sa jes y nú cleos de po bla ción. Pe ro nin gu -
no de esos blo ques es pai sa je, si no un ele men -
to del pai sa je mul ti pli ca do por sí mis mo” (pp.
58-59). Así, nin gu no per mi te in cor po rar el
sen ti do or gá ni co de la evo lu ción: la cor di lle ra
es “un de sor den de pie dra amon to na da” que
per ma ne ce “co mo en la hi po té ti ca épo ca de
los gla cia res”; el de sier to se man tie ne igual
que “cuan do no ha bía so bre la tie rra ani ma les

ni ve ge ta les” (p. 59), tan to en la Pa ta go nia co -
mo en la Pu na; la lla nu ra no es na da por sí
mis ma, es ex ten sión, es mar cha (pp. 7, 42), es
una ilu sión (p. 9), el lu gar de la im po si bi li dad
de la vi da y el arrai go. “Téc ni ca men te en es -
tas re gio nes no hu bo na die ni ocu rrió na da”
(p. 64). Y atra ve san do esas re gio nes, co mo un
dia gra ma de ci ca tri ces de ló gi ca au tó no ma
pe ro de idén ti cos re sul ta dos, los ríos, que “no
son ca mi nos si no fron te ras”: “son dis tan cia,
ais la mien to, con fín” (p. 61).

De las tres re gio nes es la lla nu ra el cen -
tro del aná li sis del li bro, por que pa ra Mar tí -
nez Es tra da es ese va cío el que con cen tra el
país efec ti vo: “la tie rra pla na, la pam pa li to -
ral y cen tral es Ar gen ti na, la tie rra de Eu ro pa,
la tie rra del blan co” (p. 93). Y así co mien za a
tra zar, so bre aquel pla no pri mi ge nio, los
otros pla nos, so cio-po lí ti cos y tec no ló gi cos,
no me nos ab sur dos. Los bor des de las pro -
vin cias de Bue nos Ai res, San ta Fe, Cór do ba y
En tre Ríos, for man las “fron te ras rea les” y
afue ra que da “la es pal da del país”, las re gio -
nes del in dio y el mes ti zo, “mun do os cu ro y
an ti guo” (p. 93), do mi nio de las fuer zas na tu -
ra les don de na da pue de vi vir. “De mo do que
en tre la mon ta ña y las me se tas, que son do -
mi nio del in dio, y las lla nu ras, do mi nio del
blan co, hay in ter va los de pe río dos en te ros, de
to da la Era Ter cia ria” (p. 87). En tre am bas,
por su par te, se des plie ga una “vas ta zo na
neu tral” (p. 56) en la que des de el co mien zo
de la con quis ta se in ten tó con fi nar al in dio
pa ra ne gar lo; una “tie rra de na die” de la que
el eu ro peo se de fen dió con fo sos y le yes, ba -
ta lla de la que sa lió triun fan te y de rro ta do.
Por que las fron te ras triun fa ron, pe ro el triun -
fo se vol vió pí rri co, ya que el eu ro peo que dó
atra pa do en sus lí mi tes con cén tri cos, pri me ro
una “cin tu ra de pie dra o de erial” (p. 55), lue -
go un “cír cu lo de alam bres de púa” (p. 97),
au to con fi na do y, por ello, bár ba ro, ya que “la
ci vi li za ción es lo con tra rio del ais la mien to”
(p. 55). Pe ro, por aña di du ra, las fron te ras
tam bién fra ca sa ron, ya que se mos tra ron mó -
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vi les, la xas, y así lo que se pre ten día ne gar se
co ló por to das par tes, cons ti tu yen do el do ble
fra ca so de la ne ga ción y el con ta gio (de la re -
pre sión y el mes ti za je).

Den tro del país efec ti vo (el “país blan -
co”) se su per po nen a su vez otros pla nos, con
otras ló gi cas or to pé di cas. Uno, mues tra la
con cen tra ción de to da la ac ti vi dad na cio nal
en sie te ciu da des prin ci pa les, co mo “el ma pa
de las Plé ya des” (p. 145); ciu da des que a su
vez re ce lan en tre sí y se aís lan tra zan do nue -
vos fo sos y mul ti pli can do el efec to de ais la -
mien to ha cia su in te rior. Co mo fon do de su
bri llo in ten so, pue blos idén ti cos se su ce den
irra cio nal men te, co mo “pe da zos de as tros ha -
bi ta dos caí dos en el cam po” (p. 72); “cons -
truc ción ca sual, en que no [co la bo ra ron] los
ac ci den tes geo grá fi cos ni la fer ti li dad del
sue lo” (p. 41), si no que na cie ron en la hue lla
de la fu ga del abo ri gen co mo “oa sis de ubi ca -
ción ca pri cho sa”, a una dis tan cia en tre sí de -
ci di da por “la ca pa ci dad de re sis ten cia del ca -
ba llo en la jor na da sin apre mio de sol a sol”
(p. 42). El pa re ci do en tre to dos esos pue blos,
co pias de gra da das de las ciu da des gran des,
es el pro duc to del “al ma de la pam pa que pe -
sa so bre la aplas ta da edi fi ca ción” (p. 75).

El otro pla no, prin ci pal en la ar gu men ta -
ción so bre el país mo der no-eu ro peo, es el de
las vías fe rro via rias, cu yo tra za do no con fi gu -
ra “el sis te ma cir cu la to rio del cuer po del país”
(p. 43) si no su “es que le to or to pé di co” (p. 44),
re pre sen tan do “en el ma pa un dia gra ma de
ano ma lías muy dis tin to al de la con fi gu ra ción
anó ma la del te rri to rio” (p. 45). “El fe rro ca rril
hi zo más vas to el te rri to rio y lo frac tu ró pa ra
de jar lo re du ci do al di bu jo li neal de sus vías.
Al zó con sus te rra ple nes fron te ras en tre el
riel, que es Eu ro pa, y lo de más, que es Amé -
ri ca” (p. 46). Así se for mó un ma pa au tó no -
mo, un país del ta ma ño de las vías, “en una le -
gua de ca da la do”, en cu yo in te rior se pro du jo
“lo que lla ma mos pro gre so […] res pon dien do
a mó vi les pro pios” pues tos en fun cio na mien -
to des de Lon dres (p. 44). La for ma de ese pla -

no au to su fi cien te es la de una te la ra ña, en cu -
yo cen tro re si de Bue nos Ai res, la ca be za de -
ca pi ta da de aquel cuer po in for me.

La ima gi na ción te rri to rial de Ra dio gra -

fía de la pam pa po dría pre sen tar se, en ton ces,
al mo do de esos Atlas en los que se su per po -
nen pla nos trans pa ren tes; en es te ca so, pla nos
con cén tri cos, co mo un es pi ral de cír cu los de -
sa jus ta dos por me dio del cual se lle ga a Bue -
nos Ai res (co mo se sa be, ade más de las re fe -
ren cias per ma nen tes en to do el li bro, una de
las seis par tes es tá por com ple to de di ca da a
es ta ciu dad, ba se so bre la cual Mar tí nez Es tra -
da com pu so, sie te años des pués, La ca be za de

Go liat). Y co mo es un es pi ral sin fin, es ta lle -
ga da a Bue nos Ai res es só lo la mi tad del re co -
rri do, la mi tad de los pla nos su per pues tos en
el Atlas, ya que a par tir de Bue nos Ai res se
po drían vol ver a rear mar to das las re la cio nes
nue va men te en un re co rri do in ver ti do, que
mues tra nue vas ano ma lías. Pe ro an tes de lle -
gar al re plan teo de la com po si ción te rri to rial
des de su cen tro, de ten gá mo nos en es ta na tu ral
con fluen cia de to dos los pla nos y to dos los re -
co rri dos en Bue nos Ai res, co mo co ra zón de la
pam pa. Es la con sa bi da fi gu ra de la Ar gen ti na
to da en con tran do su de sem bo ca du ra na tu ral
en el Pla ta, por lo tan to, en la pam pa y Bue -
nos Ai res, igua la dos en su cua li dad de con -
den sa ción de las cla ves na cio na les; mo da li -
dad del ima gi na rio te rri to rial que, co mo
vi mos, fue fun da men tal du ran te el pro ce so de
mo der ni za ción.25 Wal do Frank, en tre mu chos
otros ejem plos, la ex pre só con to da cla ri dad:

La pam pa em pie za don de ter mi nan los
An des. Den tro de la mon ta ña ya hay pam -
pa. Las al tas pla ni cies de la cor di lle ra
orien tal de Bo li via son ya más pam pa que
pu na. […] El nor te de la Ar gen ti na es una
ace le ra ción de la pam pa, que se re fuer za a
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me di da que se des com po ne la mon ta ña.
Ha cia la mi tad del ca mi no, triun fa la pam -
pa. […] Y co mo la tie rra es de ma sia do
len ta pa ra es te pro ce so, la pam pa se ha ce
río. Del nor te y del oes te de los An des, la
pam pa ha traí do mu chas aguas, alar gán do -
se a bus car las al Bra sil. El Pa ra nahy ba, el
Tie te, el Pa ra ná, el Ta cuáry, el Pa ra guay,
el Pi co-ma yo, el Teu co, el Ber me jo, el
Uru guay, el Sa la do… han flui do por la
pam pa o ha cia la pam pa. Aho ra las aguas
se han he cho pam pa y la pam pa se ha he -
cho agua… Tur bias mi llas y mi llas de an -
chu ra que se vier ten en el Atlán ti co. Son el
Pla ta, el om bli go de la Ar gen ti na, don de la
in ten si dad de la pam pa al can za su apo geo.
[…] El mun do en te ro de la pam pa se pue -
de re pre sen tar co mo el mo vi mien to trian -
gu lar de la tie rra aus tral ame ri ca na des de
el nor te, des de el sur y des de el oes te, ha -
cia el río de la Pla ta: un mo vi mien to real
que des can sa so bre el Atlán ti co […].
Pa ra com pren der a la Ar gen ti na hay que
sen tir es te mo vi mien to ha cia el Atlán ti co.
[…] To dos los orí ge nes de la Ar gen ti na de -
sem bo can en el Pla ta pa ra fun dir un con ti -
nen te con el Atlán ti co. Y to das las cos tas
del Atlán ti co: Eu ro pa, Nor tea mé ri ca, Afri -
ca, Es pa ña, en tran en la pam pa. Y en el
apo geo de es te en cuen tro… del tró pi co, de
los An des, de la pam pa, de Afri ca, de Eu -
ro pa… es tá la ciu dad de Bue nos Ai res.26

Pe ro el de Ra dio gra fía de la pam pa es un
“pam pea no cen tris mo” di fe ren te, no só lo por
crí ti co, en el sen ti do de in ver tir me ra men te los
jui cios va lo ra ti vos, si no por que en la cen tra li -
dad de la pam pa-Bue nos Ai res no en cuen tra
na tu ra li dad si no vio len cia, no un “mo vi mien -
to trian gu lar de la tie rra aus tral ame ri ca na”
que en cuen tra su ex pre sión y sín te sis, si no una
im po si ción or to pé di ca. To do con du ce a la
pam pa-Bue nos Ai res, pe ro co mo pro duc to de

una vio len cia, ya que Bue nos Ai res rear mó la
fi so no mía del país de acuer do con sus in te re -
ses: por ellos, “la ri que za, la po bla ción y la
cul tu ra vi ra ron, y es ta mos aun asis tien do al
arras tre, ha cia el cen tro y el sur” (p. 38).

Por una par te, en ton ces, el reor de na -
mien to de to do el país des de su de sem bo ca -
du ra. Pe ro en ella, ¿qué sig ni fi ca esa iden ti fi -
ca ción de Bue nos Ai res co mo pam pa? Aquí
tam bién con vie ne pre ci sar el lu gar de Mar tí -
nez Es tra da en tre tra di cio nes in ter pre ta ti vas
con fron ta das. En la cul tu ra ur ba na de Bue nos
Ai res se pro du je ron di ver sos ti pos de iden ti -
fi ca ción de la ciu dad con la pam pa. Uno, que
ve en la pre sen cia pam pea na de la ciu dad la
de mos tra ción más pal ma ria del fra ca so mo -
der ni za dor: Sar mien to fue quien tra zó pri me ro
ese diag nós ti co, des ga rra dor, co mo se com -
pren de rá, pa ra quien ha bía si do fer vo ro so
cons truc tor de la hi pó te sis in ver sa, la que po -
nía a Bue nos Ai res co mo ci vi li za ción fren te a
la bar ba rie de la na tu ra le za y la tra di ción; ha -
cia 1880, en cam bio, el mis mo Sar mien to co -
mien za a iden ti fi car en las di fi cul ta des de
trans for ma ción de la plan ta tra di cio nal de la
ciu dad (la cua drí cu la es pa ño la) la re sis ten cia
de la pam pa. Es el des cu bri mien to azo ra do
de la im po si bi li dad de po ner fron te ras cla ras
con la pam pa (ob je ti vo de to dos los pro yec -
tos ur ba nís ti cos mo der ni za do res des de el si -
glo xIx que bus ca ron en va no con te ner la ex -
pan sión de la ciu dad so bre la lla nu ra) y, peor
aún, de que la ciu dad rea li za su peor ca rac te -
rís ti ca, la cha tu ra; así que la ciu dad mo der na,
a me di da que avan za so bre la pam pa, le jos de
cul tu ri zar la, se vuel ve más y más una nue va
me tá fo ra de su bar ba rie. So bre esa iden ti fi ca -
ción ilus tra da se mon ta rá su re ver so po pu lis -
ta, que ce le bra en el reen cuen tro su bli me de
la ciu dad mo der na con la tra di ción en car na da
en la pam pa la po si bi li dad de una epo pe ya
pa ra Bue nos Ai res: for mu la da por Bor ges en
los años del “crio llis mo ur ba no de van guar -
dia” (co mo lo lla mó Bea triz Sar lo), es ta lec -
tu ra va a ser ca no ni za da por la mo der ni za ción
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con ser va do ra de la década de 1930, pro du -
cien do du ran te las dé ca das si guien tes una ca -
ta ra ta de tex tos re si dua les y re dun dan tes. Pe ro
hay aún un ter cer ti po de iden ti fi ca ción que
cam bia por com ple to los tér mi nos de am bas:
la que en la pre sen cia pam pea na de la ciu dad
no va a ver la apa ri ción de un vín cu lo tra di cio -
nal si no un ras go ple na men te mo der no, por -
que ciu dad y pam pa coin ci den en ser la ex pre -
sión más pu ra de otra bar ba rie, la más
mo der na: la abs trac ción ra cio nal ca pi ta lis ta. El
áni mo re ge ne ra cio nis ta de nun cia así la fun cio -
na li dad de la for ma del te rri to rio pa ra el de sa -
rro llo del es pí ri tu es pe cu la ti vo de la so cie dad
alu vial de Bue nos Ai res, a la que só lo guía “el
ne go cio”: la ciu dad “va lla nu ra ade lan te lle -
nan do de fi chas el in men so ta ble ro, en fi lán do -
se has ta lo in fi ni to, nu me rán do se has ta lo in fi -
ni to de ci mal men te, co mo un pro ble ma de
ca sas; ha cien do me ri dia nos de las ca lles y ar -
cos de me ri dia nos de las pla zas […]”.27

De to das esas lec tu ras, Mar tí nez Es tra da
re cha za con cla ri dad la lec tu ra epi fá ni ca (la
más con tem po rá nea a su obra, la de la van -
guar dia), pe ro lo ha ce po ten cian do las otras
dos, reu nien do sus más acé rri mas crí ti cas a la
ciu dad ex ten di da y cha ta. Co mo no po día ser
de otro mo do, se tra ta de una reu nión pa ra dó -
ji ca, ya que lo que va a in ten tar mos trar Ra -

dio gra fía de la pam pa es que tan to la bar ba rie
tra di cio nal co mo la mo der na (di ga mos, el
gau cho y la abs trac ción mo ne ta ria), se han
ade cua do mu tua men te en una si mu la ción or -
to pé di ca de fi ni ti va, plan tean do así la nor ma
de la vi da ar gen ti na en “la ex ten sión, la su per -
fi cie, la can ti dad, el cré di to” (p. 42):

Bue nos Ai res ha si do en gen dra da, con ce -
bi da, su per fe ta da por el lla no […]. El tra -
za do de las ca lles y el pla no de las ca sas,
gó ti co y van dá li co a tra vés de Es pa ña [es]
pro pia de un pue blo de ji ne tes. La for ma
de ta ble ro es co rre la ti va de la lla nu ra y del
hom bre sin com pli ca cio nes es pi ri tua les.
Só lo un ojo que se anu bla pa ra la per cep -
ción de los ma ti ces y de los to nos en las
sin fo nías pa no rá mi cas, to le ra sin dis gus to
la sin ce ri dad gro se ra de la ca lle per pen di -
cu lar y la edi fi ca ción en plan ta ba ja en
man za nas en te ras por las que su be el lla -
no. El tra za do gó ti co de las ca lles, las
man za nas co mo lo sas, se di rían la fi gu ra
geo mé tri co-edi li cia del te dio. […] Por
esas in fi ni tas ca lles rec tas, por esas ca na -
le tas el cam po de sem bo ca en las ciu da des
[…]. Por esas ca lles rec tas es im po si ble
sa lir […] (pp. 146-147). 

Los te rre nos bal díos de ayer son las ca sas
de un pi so aho ra […]. Por eso Bue nos Ai -
res tie ne la es truc tu ra de la pam pa; la lla -
nu ra so bre lo que va su per po nién do se co -
mo la are na y el loess otra lla nu ra; y
des pués otra. Pe ro no ha ido for mán do se
pa re ja y ho mo gé nea men te, si no con frac -
tu ras y por zo nas. […] Ca da edi fi cio es la
for ma de ce men to que to ma la tác ti ca de
ad qui rir su cos to […] son en sa yos, ca sas
pro vi so rias pa ra ocu par el te rre no y dar le
va lor […] la fe ria por tá til de los gi ta nos
[que] es la es ta fa y la fu ga. […] Por to das
par tes la ciu dad es tá in va di da por la pam -
pa; las es tan cias ven di das y los cam pos
bien arren da dos se trans for man en edi fi -
cios (pp. 150-152).

La ima gen de la in va sión de la ciu dad por la
pam pa es la rea li za ción más ple na del triun fo
y el fra ca so de la tác ti ca de las fron te ras con
que se cons ti tu yó el país des de su ori gen: el
ais la mien to de la re gión eu ro pea, que con -
vier te lo ci vi li za do en bar ba rie, y la in fil tra -
ción de Amé ri ca por en tre sus res qui cios, que
rein tro du ce por aña di du ra lo otro pre sun ta -
men te en te rra do. To dos los ti pos y fi gu ras
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que des cri be Mar tí nez Es tra da en la ciu dad
re ve lan es ta ma la cru za, es te con ti nuo pre -
sen te del pa sa do en mol des nue vos: el gau -
cho que rea pa re ce ba jo la ca mi sa de plan cha
(p. 253); el gua po, el gua ran go y el com pa dre
que em ble ma ti zan la cul tu ra ur ba na; la bar -
ba rie que vuel ve por sus fue ros en los cor sos,
los co mi cios y los es ta dios (p. 128).

Así, en es ta lle ga da a Bue nos Ai res se
com ple ta el “mé to do car to grá fi co” de Ra dio -

gra fía de la pam pa: ca da plan ti lla es una con -
den sa ción me jo ra da de to das las an te rio res.
No son re pre sen ta ti vas de di fe ren tes pro ble -
má ti cas del país, si no aná lo gos del to do. En
las lec tu ras par cia les de los con flic tos te rri to -
ria les que ha ce Ra dio gra fía… se pue den en -
con trar diag nós ti cos agu dos so bre cues tio nes
acu cian tes del pe río do: el do mi nio del li to ral,
el rol de los fe rro ca rri les, la des pro por ción de
la ex pan sión me tro po li ta na. Pe ro creo que
con du cen a ma lin ter pre ta cio nes las lec tu ras
epi só di cas (fa vo re ci das, por cier to, tan to por
la des me su ra del li bro co mo por el ta len to
epi gra má ti co de su au tor) que en cuen tran
acier tos o an ti ci pa cio nes en los diag nós ti cos
pun tua les –diag nós ti cos, por otra par te, ya ge -
ne ra li za dos en la li te ra tu ra de la épo ca, co mo
siem pre se se ña ló, des de Agus tín Ál va rez a
Ale jan dro Bun ge–. Creo, en cam bio, que la
ori gi na li dad de Mar tí nez Es tra da de be en con -
trar se en es te pro ce di mien to ana ló gi co en es -
pi ral que se rea li za en el co ra zón de su Atlas;
en es te an gos ta mien to del to do a la par te que
pre su po ne la co ne xión uni ver sal de ca da par -
te con el to do (y de esa cir cu la ri dad pro vie ne
tan to el efec to acu mu la ti vo –y por mo men tos
as fi xian te– de la ar gu men ta ción, co mo la in -
ce san te aper tu ra que, en ca da vuel ta del es pi -
ral, ofre ce cla ves pa ra nue vas lec tu ras). Por
eso cuan do se lle ga a Bue nos Ai res se des cu -
bre que no es una re gión del país, si no su si -
néc do que, la más al ta ex pre sión de su te rri to -
rio y, en él y por él, de su his to ria. Por eso,
tam bién, en cual quier par te del li bro se pue de
rea li zar el tra yec to de ida y de vuel ta, de lo

ge ne ral a lo par ti cu lar, a tra vés de los pla nos
su per pues tos que pre sen tan en si mul tá neo to -
da la his to ria, por que en ca da una de las frac -
tu ras del te rri to rio ella se en cuen tra ín te gra.

A par tir del co ra zón ur ba no (que en rea -
li dad es ca be za), es po si ble, en ton ces, vol ver
a re co rrer to dos los cír cu los has ta el ani llo
más ex ter no, el Es ta do, la “fic ción de co he -
sión” que si mu la cu brir to dos los ma pas pe ro
ape nas pue de lle nar los “con par tí cu las de su
di so cia ción”, co mo “la es truc tu ra de un es -
que le to ex ter no, de ar tró po do, de tres mi llo -
nes de ki ló me tros cua dra dos” (p. 119). En es -
te nue vo re co rri do to das las re la cio nes se han
vuel to a tras to car, in clu so in vir tien do la re la -
ción de pro pie dad-país con el in te rior (que es
lo de “afue ra”, vis to des de el país li to ral): “El
puer to da ba una nue va fi so no mía al país, que
no te nía que ver ca si con su es truc tu ra geo -
grá fi ca. […] La Re pú bli ca que da a la es pal da
y a los ex tre mos de la lla nu ra fér til, es ta ble -
cién do se en tre esas dos re gio nes, la ex tran je -
ra y la ar gen ti na, la pe ri fé ri ca y la in te rior,
una com pe ten cia in fe liz pa ra la más ais la da y
po bre” (p. 39). Pe ro, a pe sar de lo que pa re ce
im plí ci to en es ta afir ma ción, la con fi gu ra ción
en es pi ral se pa ra a Mar tí nez Es tra da tam bién
de la lec tu ra crí ti ca so bre la con fi gu ra ción del
país que en la dé ca da de 1930 se va a ir ge ne -
ra li zan do: la fi gu ra de “las dos Ar gen ti nas”,
por me dio de la cual no só lo se re cha za rá el
do mi nio del li to ral so bre el in te rior, si no que
se reor ga ni za rán to das las po la ri da des va lo ra -
ti vas, pa sán do se de la de ci vi li za ción y bar -

ba rie a la de país fal so y país real, de ma triz
fran ce sa y gran in fluen cia en otros diag nós ti -
cos con tem po rá neos igual men te cé le bres, co -
mo la opo si ción en tre la Ar gen ti na vi si ble y
la in vi si ble de Eduar do Ma llea.

Co mo vi mos, la cues tión de la au ten ti -
ci dad es un pro ble ma cla ve en Ra dio gra fía

de la pam pa, pe ro ella no pro du ce dua lis mos
uní vo cos si no que avan za tam bién en un es -
pi ral de mu tua con ta mi na ción. Por eso, Bue -
nos Ai res es al mis mo tiem po la cau sa de la
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“gue rra ci vil” que des tru yó el in te rior, y los
más pro fun dos de seos ima gi na rios de és te (p.
253): “era, cre cien do sin me di da, la me di da
de la ver dad del in te rior va cío, hos til, in ca paz
de atraer, re pe lien do y ahu yen tan do” (p.
144). Bue nos Ai res es el país, fal so y ver da -
de ro: “Bue nos Ai res es Tra pa lan da” (p. 145)
es cri be Mar tí nez Es tra da ce rran do su ra zo na -
mien to y de vol vién do nos al co mien zo del li -
bro (y al co mien zo de la his to ria ame ri ca na)
cuan do sim bo li za con aque lla fi gu ra mi to ló -
gi ca la car ga de am bi cio nes ima gi na rias que
de po si ta ron los hom bres eu ro peos en es ta tie -
rra. Por eso, fi nal men te, en tre ci vi li za ción y
bar ba rie no hay su tu ra po si ble (p. 256) y la
“gran ciu dad” ca be co mo con tra par ti da per -
fec ta en la au sen cia de la “gran na ción”.

4.CanalFeijóo:constitución

yplanificación

Po dría mos sin te ti zar to do el em pe ño de Ca -
nal Fei jóo di cien do que bus có ce rrar el “ci clo
de las for mu la cio nes on to ló gi cas”, co mo ca -
rac te ri zó Jai me Rest el pro gra ma en sa yís ti co
que con den sa Mar tí nez Es tra da.28 Los pro -
ble mas no sur gen pa ra Ca nal Fei jóo de una
con di ción geo grá fi ca ori gi na ria, si no de una
“cons ti tu ción” del cuer po de la na ción his tó -
ri ca y cul tu ral, por lo tan to, mo di fi ca ble. Pe -
ro lo in te re san te de esa ra di cal opo si ción es
que se da cla ra men te en los con te ni dos y en
el áni mo ana lí ti co, pe ro no en sus pro ce di -
mien tos, al me nos en el ti po de pro ce di mien -
tos que es ta mos en fo can do aquí, los de la
ima gi na ción te rri to rial. Y eso ha ce a los dos
au to res es pe cial men te com pa ra bles: ¿qué di -
cen los ma pas de ca da uno del país que ve ca -
da uno? Ta les son los tér mi nos en que el pro -
pio Ca nal Fei jóo po ne el pro ble ma: “El mal

que aque ja al al ma ar gen ti na es la fal ta de
ima gi na ción na cio nal”, res pon de al clá si co
diag nós ti co sar mien ti no re plan tea do una y
otra vez has ta Mar tí nez Es tra da.29 La ex ten -
sión no es el mal de la re pú bli ca, si no ape nas
el sín to ma del ver da de ro mal: la in ca pa ci dad
del al ma ar gen ti na por asu mir un “sen ti mien -
to pa trió ti co de la to ta li dad geo grá fi ca [que]
si no es un so breen ten di do car to grá fi co, es un
mi la gro”. Por eso se va a pro po ner aus cul tar
la “es truc tu ra so má ti ca” del país pa ra en ten -
der los pro ble mas que “pro po ne la co sa-res-
geo grá fi ca en que se de sen vuel ve el des ti no
na cio nal”: “el al ma ar gen ti na se pa re ce de -
ma sia do a su tie rra”.30

Ca nal Fei jóo es un hom bre del in te rior,
con ven ci do de la po ten cia li dad sim bó li ca que
en cie rra su ciu dad na tal, San tia go del Es te ro,
pa ra un pro gra ma de re cu pe ra ción de la “to -
ta li dad geo grá fi ca”: San tia go fue la pri me ra
ciu dad fun da da por los es pa ño les en te rri to rio
ar gen ti no y es ca pi tal de una de las pro vin -
cias más de vas ta das por la mo der ni za ción; de
he cho, en muy po cos años des de co mien zos
de si glo, el “país de la sel va”, co mo lo lla mó
Ri car do Ro jas –tam bién de fa mi lia san tia -
gue ña–, se ha bía con ver ti do en un pá ra mo
por efec to com bi na do del fe rro ca rril y la in -
dus tria fo res tal que lo ser vía. Pe ro, al mis mo
tiem po, Ca nal Fei jóo es una per so na li dad
cos mo po li ta y mo der na, rea cia al tra di cio na -
lis mo en que iría a de ri var bue na par te de la
in te lec tua li dad que bus có iden ti fi car se con
las mis mas cau sas: vin cu la do des de tem pra -
no con los nú cleos de la re no va ción es té ti ca y
cul tu ral por te ña, for ma en 1925 la Aso cia -
ción Cul tu ral “La Bra sa” en San tia go co mo
una su cur sal me di te rrá nea de las in no va cio -
nes de la Ca pi tal, es ca la obli ga da de via je ros
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en gi ra (Frank y Keys ser ling, por ejem plo),
ex po si cio nes de ar te de van guar dia o au di cio -
nes de mú si ca mo der na.31

Pe ro, ¿có mo pue de pen sar se des de una
am bi ción mo der nis ta ese in te rior tra di cio nal
y po bre, tan dis tin to de aquel ya ac tua li za do
es té ti ca men te por la “van guar dia crio llis ta”
en la fi gu ra del gau cho y de la pam pa? És te
es un ver da de ro pro ble ma en la Ar gen ti na: la
pre ca rie dad de los re fe ren tes pa ra, en los tér -
mi nos en que ya lo ve nía plan tean do un sec -
tor de las van guar dias in ter na cio na les, an clar
en la pe cu lia ri dad lu ga re ña los ras gos de la re -
no va ción es té ti ca y cul tu ral. Si nos cen tra mos
en la re la ción en tre van guar dia lo cal y mi ra da
ex ter na, fun da men tal en mu chas cons truc cio -
nes cul tu ra les del pe río do en La ti noa mé ri ca,
es fá cil no tar que así co mo las van guar dias
bra si le ñas –por po ner el ca so más cons pi cuo–
pu die ron via jar con Blai se Cen drars a Ti ra -
den tes pa ra en con trar se con el mun do in dí ge -
na y co lo nial de don de ex tra je ron la fi gu ra de
an tro po fa gia, y, más tar de, con Li na Bo Bar di
a Ba hia pa ra en con trar se con en el mun do ne -
gro, los via je ros van guar dis tas en la Ar gen ti -
na se que da ron en la pam pa, no por que no lle -
ga ran al res to del país, si no por que la au sen cia
de cul tu ras tra di cio na les fir mes en el in te rior
va cia ba de sen ti do to do in ten to de tras cen der
la lla nu ra, ex pre sión ma te rial in me jo ra ble, en
to do ca so, de aque lla mis ma au sen cia.

En es te mar co res trin gi do pa ra las lec tu -
ras van guar dis tas, ha cia la dé ca da de 1920
po de mos ver trans cu rrien do la vo ca ción in te -
rior en la cul tu ra ar gen ti na, muy es que má ti -
ca men te, por tres ca mi nos. El pri me ro, el de
la li te ra tu ra que de sa rro lla des de fi na les de

si glo lo que pue de ca rac te ri zar se co mo un
“re gio na lis mo dé bil”, por que bus ca plu ra li zar
el ma pa ar gen ti no in cor po ran do to das las re -
gio nes del vie jo país co lo nial pe ro en fun ción
de un ima gi na rio na cio nal de muy li mi ta da
es ca la cro má ti ca: re du ci da ca si con ex clu si vi -
dad a la cul tu ra his pa no-crio lla, con al gu na
pin ce la da in dí ge na co mo fon do de co ra ti vo.
Es te ca mi no par te del diag nós ti co de una pér -
di da: la de la fuer te ho mo ge nei za ción cul tu ral
en el te rri to rio que ha bría exis ti do an tes de la
mo der ni za ción de la agri cul tu ra y la in dus tria;
co mo in di ca ba Juan Ál va rez, “de un ex tre mo
a otro de la Re pú bli ca, el idio ma, las tra di cio -
nes, el ca ba llo y la va ca” ha bían crea do du -
ran te va rios si glos “há bi tos de vi da se me jan -
tes ate nuan do re gio na lis mos”.32 Y bus ca
con tra po ner aque lla ho mo ge nei dad re ple ga da
en el in te rior a las ten den cias di sol ven tes del
alu vión in mi gra to rio en el li to ral ur ba ni za do.
Así que la li mi ta ción del pro gra ma po ten cia la
del re fe ren te, y la li te ra tu ra re gio na lis ta se re -
suel ve en un ca tá lo go de pai sa jes.33

Otro ca mi no es el del mo vi mien to Neo -
co lo nial que, aún sin áni mo van guar dis ta, ve -
nía bus can do des de el Cen te na rio los mo ti vos
de ins pi ra ción pa ra una re no va ción es té ti ca
en las fuen tes in te rio res de la cul tu ra na cio -
nal. Ce le bra do por Ri car do Ro jas en Eu rin -

dia (1922), con im por tan te arrai go en la ar -
qui tec tu ra y las ar tes de co ra ti vas (de he cho,
la es ti li za ción de mo ti vos in dí ge nas fue una
de las cla ves del su ce so del Art De có en
Amé ri ca La ti na, co mo una vía de mo der ni za -
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32 Las gue rras ci vi les ar gen ti nas (1914), Bue nos Ai res,
EUDEBA, 1966, pp. 31-32.
33 Ro ber to Gius ti (No so tros, No. 11, Bue nos Ai res,
1908) pu do de cir que gra cias a El país de la sel va San -
tia go ya te nía su li bro, co mo La Rio ja ha bía te ni do el
su yo con Mis mon ta ñas, usan do tér mi nos ca si idén ti cos
a los que quin ce años an tes usa ra Ra fael Obli ga do pa ra
ce le brar es te úl ti mo, cuan do es cri bió que Joa quín V.
Gon zá lez ha bía in cor po ra do la cor di lle ra a la li te ra tu ra
ar gen ti na, has ta en ton ces só lo ha bi ta da por la lla nu ra
(car ta a Joa quín V. Gon zá lez del 5 de abril de 1892, pu -
bli ca da co mo pró lo go a Mis mon ta ñas, 1893).

31 “La Bra sa” lo gró edi tar su pro pia re vis ta en tre 1927
y 1928. Ca nal Fei jóo ha bía via ja do a es tu diar a Bue nos
Ai res, don de cur só el Co le gio Na cio nal y la Fa cul tad de
De re cho, y allí es ta ble ció con tac to con los mo vi mien tos
cul tu ra les por te ños que man tu vo a su re gre so a San tia -
go. Véa se Oc ta vio Cor va lán, Ber nar do Ca nal Fei jóo o
la pa sión me di te rrá nea, San tia go, Uni ver si dad Na cio -
nal de San tia go del Es te ro, 1988.



ción con pun tos de con tac to es tre chos con el
Neo co lo nial), es te mo vi mien to en cuen tra lí -
mi tes aún más ra di ca les que el re gio na lis mo.
Es que na ce, en ver dad, de una apo ría, ya que
pa ra opo ner se con efi ca cia al “exo tis mo” de
la me tró po li cos mo po li ta acu de allí don de
en cuen tra las cla ves al ter na ti vas más le gi -
bles, el ar te ba rro co del Al to Pe rú, con lo cual
no lo gra si no un nue vo exo tis mo bas tan te
más ex tra ño a cual quier raíz lo cal, co mo apa -
re ce con pa té ti ca cla ri dad en la ca sa que Án -
gel Gui do le hi cie ra a Ro jas en 1928 en Bue -
nos Ai res (hoy Mu seo Ro jas).

El ter cer ca mi no no es ar tís ti co, si no
cien tí fi co, la in da ga ción et no grá fi ca. Des de
las ex pe di cio nes de Sa muel La fo ne Que ve do
y Juan B. Am bro set ti en las úl ti mas dé ca das
del si glo xIx, la ar queo lo gía y el fol klo re del
nor te del país ha bían co men za do a ser va lo ri -
za dos: bue na par te de los es fuer zos de los in -
te gran tes de “La Bra sa” se di ri gió a la re co -
lec ción de tra di cio nes de la zo na, en un ges to
que a la rei vin di ca ción cul tu ral bus ca ba su -
mar pre ten sio nes cien ti fi cis tas; de he cho, en
la década de 1930 co men za rá re cién a de sa -
rro llar se con sis te ma ti ci dad el re le va mien to
del acer vo fol kló ri co del nor te ar gen ti no.34

És te es el ca mi no que to mó tam bién Ca nal
Fei jóo, qui zás por que la am bi ción ro mán ti ca
de re com po ner la cul tu ra na cio nal en los res -
tos del len gua je, los mi tos y le yen das, las
dan zas y las ar te sa nías, las co mi das y las me -
di ci nas de las cla ses po pu la res na ti vas, es ta -
ba en la cuar ta dé ca da del si glo atra ve sa da
de fi ni ti va men te no ya por la tra di cio na lis ta
cien ti fi ci dad del co lec cio nis mo de ci mo nó ni -
co (al mo do de la ma yor par te de sus com pa -

ñe ros de em pre sa en las pro vin cias), si no por
el ca rác ter mo der ni za dor de las cien cias del
hom bre, des de la an tro po lo gía has ta el psi -
coa ná li sis. En sus pri me ros tra ba jos de ca rác -
ter et no grá fi co, de 1937 y 1938, Ca nal Fei jóo
uti li zó un es pec tro de re fe ren tes que van de
Levy-Bruhl a Ma li nowsky y de Cai llois a Ba -
che lard; un ins tru men tal de cla ra im pron ta
“qui ro mán ti ca” con el que bus ca rá di fe ren ciar
sus apro xi ma cio nes do cu men ta les.35 Y la no -
ción de do cu men tal es cla ve pa ra com pren der
el ti po de mo der nis mo de es ta bús que da, si se
re cuer da que esta década es tam bién la del
sur gi mien to del do cu men tal an tro po ló gi co,
que lo gra com bi nar una vo ca ción rea lis ta en
el me dio más mo der no, el ci ne.36

Ése es el cam po de fuer zas cul tu ra les y
es té ti cas des de el cual Ca nal Fei jóo es cri be
en 1937 la re se ña que lo con fron ta con Ra -

dio gra fía de la pam pa, en la que pre sen ta
bue na par te del pro gra ma de su in da ga ción
en sa yís ti ca pos te rior. Co mo se sa be, la opor -
tu ni dad de la re se ña es el pre mio mu ni ci pal
que se le ha otor ga do al li bro con un re tra so
de cua tro años, y el pri mer pro ble ma, pa ra el
re se ñis ta, es ese des fa sa je que cam bia com -
ple ta men te los pa rá me tros de va lo ra ción, ya
que en la se gun da mi tad de la dé ca da ha bría
“pa sa do la ho ra” de las “diag no sis tu rís ti cas y
ex tran je ras” con las que iden ti fi ca el em pe ño
in ter pre ta ti vo de Mar tí nez Es tra da.37

Sus pun tos pro gra má ti cos son, en pri -
mer lu gar, el re cha zo de una ca rac te rís ti ca tí -
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35 Véa se En sa yo so bre la ex pre sión po pu lar ar tís ti ca en
San tia go, Com pa ñía Im pre so ra Ar gen ti na, Bue nos Ai -
res, 1937, y Mi tos per di dos, Bue nos Ai res, Com pa ñía
Im pre so ra Ar gen ti na, 1938.
36 Por ejem plo, en 1935, Vic to ria Ocam po se ba sa ba en
el im pac to que le pro du jo El hom bre de Aran, el cé le -
bre film de Fla herty, pa ra ejem pli fi car la ne ce si dad –de -
fi ni to ria de to da una can te ra de pro pó si tos de la re vis ta
Sur, co men zan do por el pro pio nom bre– de rea li zar un
es fuer zo aná lo go en la Ar gen ti na por re la tar “la his to ria
de nues tra tie rra y del hom bre que en ella lu cha”; véa -
se Sur, No. 10, 1935.
37 “Ra dio gra fías fa tí di cas”, Sur, No. 37, Bue nos Ai res,
1937. A par tir de aho ra, RF.

34 Juan Al fon so Ca rri zo reú ne en la dé ca da los pri me -
ros can cio ne ros po pu la res: de Sal ta en 1933, Ju juy en
1934, Tu cu mán en 1936 y La Rio ja en 1942. Co mo
ejem plo del ti po de pro duc ción que rea li za ban otros
miem bros de “La Bra sa”, véa se los tra ba jos de Ores tes
Di Lu llo, co mo El fol klo re de San tia go del Es te ro (ma -
te rial pa ra su es tu dio y en sa yo de in ter pre ta ción), San -
tia go, Uni ver si dad Na cio nal de Tu cu mán, 1943.



pi ca de esas diag no sis: el sub je ti vis mo, que
atri bu ye a com ple jos psi coa na lí ti cos o a al gún
“fa tum or gá ni co” pro ble mas cu yas cau sas de -
ben bus car se en ra zo nes po lí ti cas, so cia les y
eco nó mi cas; és te ha si do siem pre el as pec to
más re sal ta do de la re se ña, y es el ras go pro -
gra má ti co de Ca nal Fei jóo que ha fa vo re ci do
al gu na lec tu ra “ma te ria lis ta” de iz quier da de
su obra pos te rior. En se gun do lu gar, el re cha -
zo del ana cro nis mo en los jui cios his tó ri cos.
Pa ra la re se ña, si bien Ra dio gra fía de la pam -

pa acier ta en que “ba jo mu chos as pec tos he -
mos vi vi do fun da men tal men te en fal so” y que
“en los úl ti mos cin cuen ta años he mos si do
por mo men tos mu cho más co lo nia que an tes
de nues tra in de pen den cia”, al mis mo tiem po
es fun da men tal re co no cer que las ideas que
lle va ron a ello fue ron el “fru to me cá ni co” del
mo men to his tó ri co en que la Ar gen ti na se
vin cu ló con el mun do: “ne gar se a la ‘ilu sión
del pro gre so’, al en sue ño de gran de zas, al fe -
ti chis mo ca pi ta lis ta y otros erro res de hoy
que fue ron ver da des ca pi ta les ha ce po cos
años, hu bie ra sig ni fi ca do prue ba de in his to ri -
ci dad” (RF, p. 74). Es una pon de ra ción de las
ló gi cas his tó ri cas bá si ca pa ra el re for mis mo
de Ca nal Fei jóo, que le va a per mi tir “com -
pren der” las ra zo nes con tex tua les de quie nes
cons tru ye ron la Ar gen ti na, es pe cial men te
Sar mien to y Al ber di, aun que en cuen tre po cos
mo ti vos pa ra ce le brar sus re sul ta dos.

Por eso va a di ri gir su ter cer pun to pro -
gra má ti co, la de nun cia del “ar gu men to del
de sier to” co mo ex pli ca ción pa ra los ma les
na cio na les, más que con tra quie nes lo crea -
ron en el si glo xIx, con tra quie nes lo con ti -
núan en sus días, co mo Mar tí nez Es tra da. La
fi gu ra del de sier to bus có dar por ver da de ro el
va cío del in te rior (es de cir, la par te “ocu pa -
da” por la his to ria co lo nial o por el in dio,
acla ra rá Ca nal Fei jóo) pa ra pre sen tar el
reem pla zo de las for mas cul tu ra les tra di cio -
na les por los nue vos tér mi nos del ca pi ta lis mo
oc ci den tal co mo una ocu pa ción ex ni hi lo. De
allí sa le la po lí ti ca al ber dia na “del ga jo”, me -

tá fo ra bo tá ni ca que se ña la ba que aquí na da
bue no po día cre cer de raíz. Pe ro si en su ori -
gen es to ha bía su pues to al me nos un pro gra -
ma pa ra la mo der ni za ción de la na ción, con el
tiem po que dó fi nal men te per pe tua do co mo
pre jui cio e im po ten cia: “el de sier to, el tre -
men do de sier to ame ri ca no, só lo exis te en la
me di da en que una es tú pi da po lí ti ca ha des -
cui da do los pro ble mas de la po bla ción y del
arrai go ru ral” (RF, p. 75). 

Ca nal Fei jóo irá re cru de cien do en sus
en sa yos pos te rio res el jui cio so bre los fun da -
do res de la Ar gen ti na mo der na, en un cres -

cen do que acom pa ña rá el de su pe si mis mo al
ver la fuer za con que aque llas re pre sen ta cio -
nes (fal sas) pu die ron mol dear los lí mi tes
(ver da de ros) de la rea li dad na cio nal; y, pa ra -
dó ji ca men te, ese pe si mis mo lo acer ca rá en
mu chas con clu sio nes a Mar tí nez Es tra da. Pe -
ro siem pre bus ca rá de sar mar “esa co sa que
las fi lo so fías de la his to ria ar gen ti na lla man
‘El In te rior’, y que ellas se re pre sen tan co -
mo una es pe cie de en te glo bal amor fo, os cu -
ro, opues to al otro en te cla ro, for mal y es pe -
cí fi co –Bue nos Ai res–, en cier ta con sa bi da
dia léc ti ca de la exis ten cia na cio nal”, co mo
afir ma en el pró lo go a De la es truc tu ra me -

di te rrá nea ar gen ti na. No se ins ta la pa ra ha -
cer lo en la “de nun cia” con tra Bue nos Ai res,
cu yo pre do mi nio com pren de tam bién co mo
un pro duc to his tó ri co ine vi ta ble, y así se se -
pa ra ra di cal men te –co mo vi mos que tam bién
ha cía a su mo do Mar tí nez Es tra da– de la fi -
gu ra de “las dos Ar gen ti nas”, ya com ple ta -
men te he ge mó ni ca en las lec tu ras crí ti cas de
fi na les de la dé ca da. Por que pa ra de sar mar
ese “en te glo bal amor fo” en rea li da des es pe -
cí fi cas no bas ta ba, pa ra Ca nal Fei jóo, con
con tra po ner una va lo ra ción di fe ren te, si no
que era ne ce sa rio una di fe ren te “fi lo so fía de
la his to ria ar gen ti na”. 

Mi hi pó te sis en es te pun to es que, pa ra
ha cer lo, de bió abre var en una vi sión de la
his to ria co mo la de Juan Ál va rez, una de las
po cas que ofre cían en ton ces una al ter na ti va
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ar ti cu la da con el gran re la to na cio nal cris ta li -
za do por Mi tre (y con su in ver sión re vi sio nis -
ta). En Ál va rez, pri me ro en Las gue rras ci vi -

les ar gen ti nas (1914) y lue go en Bue nos Ai res

(1918), la his to ria ar gen ti na no apa re ce ba jo
la for ma de una lu cha en tre la ci vi li za ción y la
bar ba rie (en car na das res pec ti va men te en
Bue nos Ai res y aquel in te rior in di fe ren cia do),
si no co mo la con flic ti va evo lu ción de pug nas
en tre blo ques re gio na les que cul mi nó con la
im po si ción del do mi nio del más fuer te; des -
de ese do mi nio se ar ti cu ló el país mo der no,
in clu so la vi sión de su his to ria, mar ca do por
la im po si bi li dad de cons ti tuir se co mo “un to -
do só li da men te ho mo gé neo”.38 Se gún ex pre -
só Hal pe rin Dong hi, pa ra Ál va rez la his to ria
ar gen ti na no re sul tó co mo la de los Es ta dos
Uni dos, el pro gre si vo ar ma do de un sis te ma
fe de ral de es ta dos, si no co mo la de Ale ma nia,
un com pues to de re gio nes en con flic to he ge -
mo ni za do por la re gión más po de ro sa: Pru -
sia, allá; Bue nos Ai res, acá.39

A par tir de es ta hi pó te sis ge ne ral, en
Las gue rras ci vi les… se des plie ga una do ble
lí nea ar gu men tal cu yos ras gos ve re mos rea -
pa re cer en Ca nal Fei jóo. Por una par te, se va
mos tran do el de sa jus te en tre los lí mi tes pro -
vin cia les y las “re gio nes na tu ra les”. Ál va rez
uti li za co mo ba se pa ra su in ter pre ta ción re -
gio nal el tra ba jo de En ri que De la chaux de
1908, la pri me ra pro pues ta de geo gra fía re -
gio nal en el país. En ella se con tra po ne una
no ción “na tu ral” de re gión fren te a la con -
ven cio na li dad po lí ti ca de las ju ris dic cio nes
pro vin cia les, po si ción que es ta ba ge ne ra li -
zán do se en la geo gra fía des de fi na les de si glo
ba jo la ape la ción a la ma yor pre ci sión cien tí -
fi ca y, co mo se ña la agu da men te Sil vi na
Quin te ro, que en la Ar gen ti na de co mien zos
de si glo se ar ti cu ló con dos mo ti va cio nes po -
lí ti cas: el de ba te so bre los cu pos de re pre sen -

ta ción po lí ti ca pro vin cia les y los de ba tes so -
bre el li bre cam bis mo y la adua na.40

Por otra par te, Las gue rras ci vi les…
bus ca mos trar, a par tir de aque lla con cep ción
re gio nal, que ca da mo men to con flic ti vo de la
his to ria ar gen ti na del si glo xIx en sa yó for mas
de agru pa ción “de fron te ras re du ci das e in te -
re ses ho mo gé neos”: el pro yec to de 1817 atri -
bui do a Ar ti gas (la re gión li to ral con la Ban da
Orien tal y par te del Pa ra guay); el de la Re pú -
bli ca de En tre Ríos (to da la Me so po ta mia) de
1820; el de la Re pú bli ca de Tu cu mán (Tu cu -
mán y Ca ta mar ca) del mis mo año; el de la re -
gión de Cu yo en tre 1820 y 1822; los de la Li -
ga Li to ral y la Li ga Mi li tar en 1830-1831,
etc., etc.: “y tan na tu ral fue [ca da] agru pa -
mien to, que sor pren de que só lo se ha ya vis to
en ello fe nó me nos de cie ga anar quía”.41 Así
que el “de sier to” no só lo no fue tal, si no que
es tu vo pre ña do de al ter na ti vas his tó ri co-te -
rri to ria les al mo de lo del país li to ral, que bus -
ca ban tra duc ción en pro pues tas cons ti tu yen -
tes. Pe ro tal vez el da to más lla ma ti vo –en el
sen ti do del ti po de in fluen cia que in te re sa no -
tar en Ca nal Fei jóo– es que Ál va rez con si de -
ra ne ce sa rio no só lo re pro du cir los ma pas de
De la chaux, si no rea li zar es que mas car to grá -
fi cos con ca da uno de los agru pa mien tos re -
gio na les que re le va en ca da epi so dio his tó ri -
co. No es fá cil en con trar es te ti po de
re pre sen ta ción grá fi ca en los en sa yos his tó ri -
cos del pe río do (y tam bién se gui rá sien do ex -
traor di na rio en la his to rio gra fía y en la en sa -
yís ti ca pos te rior); tam bién Ca nal Fei jóo va a
co men zar sus tex tos so bre la con for ma ción
na cio nal con una ubi ca ción car to grá fi ca de
los pro ble mas que tra ta (en De la es truc tu -

ra…, la se ña li za ción en el ma pa ar gen ti no de
la re gión so bre la que es cri be; en Teo ría de la

ciu dad ar gen ti na, las plan ti llas su per pues tas
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40 Sil vi na Quin te ro, “Geo gra fía y te rri to rio. Re gio nes y
re gio na li za cio nes en la Ar gen ti na du ran te la pri me ra
mi tad del si glo xx”, mi meo, Bue nos Ai res, 2000.
41 Las gue rras ci vi les…, cit., pp. 43-44.

38 Juan Ál va rez, Las gue rras ci vi les…, cit., p. 22.
39 Tu lio Hal pe rin Dong hi, cur so dic ta do en la Uni ver si -
dad Na cio nal de La Pla ta en 1994.



que per mi ten ha cer la co rres pon den cia en tre
el “ma pa po lí ti co” y el “ma pa et no grá fi co”
del po bla mien to ori gi nal). Creo que es ta ne -
ce si dad com par ti da no es tá des li ga da de la
con cien cia de los au to res so bre el ca rác ter
ex cén tri co de la cau sa que de fien den en re la -
ción con los re la tos ca nó ni cos so bre la his to -
ria na cio nal. Si, co mo di ji mos, en las pri me -
ras dé ca das del si glo co mien zan re cién a
ge ne ra li zar se las re pre sen ta cio nes car to grá fi -
cas, es ta “con cien cia de ma pa”, di ga mos, de
Ál va rez y Ca nal Fei jóo, ha ce ex plí ci ta su co -
mún vo ca ción por tras to car las con ven cio nes
de la ima gi na ción so cial acer ca de la re la ción
en tre te rri to rio y na ción.

Pe ro an tes de ver los me ca nis mos es pe -
cí fi cos con que lo lle va ade lan te Ca nal Fei jóo
(sus ma pas de iden ti dad), men cio ne mos el
úl ti mo te ma pro gra má ti co que ya es po si ble
en con trar en su re se ña a Ra dio gra fía de la

pam pa. Con clu yen do la crí ti ca, el re se ñis ta
pro po ne su al ter na ti va ya no a los mé to dos de
lec tu ra his tó ri co-cul tu ral o a los diag nós ti cos
que se de ri van de ellos, si no a las sa li das que
abren ha cia el fu tu ro. Así, “fren te al sig no fa -
túm ni co que pu die ra pre si dir el des ti no, no
só lo ca be una ac ti tud de re nun cia nir vá ni ca:
tam bién que da pro pues to el he roís mo” (RF, p.
75). Se tra ta de un he roís mo muy par ti cu lar:

Si x, hom bre de go bier no, sue ña con que la
ex plo ta ción al uso de em pre sa ca pi ta lis ta
de los bos ques de tal o cual re gión, ha bi li -
te nue vas zo nas pa ra la agri cul tu ra, y tie ne
un plan de co lo ni za ción de las mis mas, es -
tá obli ga do a pen sar en las si guien tes co sas
cuan do me nos: en si las tie rras son ap tas
pa ra cul ti vos, en si su irri ga ción es su fi -
cien te, etc. Si ha lla que las tie rras son bue -
nas pe ro las po si bi li da des de rie go es ca sas
o in se gu ras (a con se cuen cia, even tual men -
te, de que la mis ma ex plo ta ción de los bos -
ques ha re du ci do el ín di ce de pre ci pi ta cio -
nes plu via les, por ejem plo), no po drá dar
por ro tos allí mis mo su sue ño y su plan;
bus ca rá la con di ción fi nal y no tar da rá en

des cu brir que la so lu ción es tá en acre cer y
ase gu rar las po si bi li da des de rie go. Y de
ahí al “he roís mo” de con ce bir la cons truc -
ción de ca na les de rie go y de di ques de em -
bal se pa ra con tra rres tar el fa ti dis mo de la
rea li dad pla ne ta ria, no hay más que un pa -
so de mu ñe co de cuer da (RF, p. 76).

Ca nal Fei jóo es tá ha blan do, en ver dad, de
pro ble mas bá si cos del país me di te rrá neo, y su
he roís mo pro sai co es lo que ape nas unos años
des pués for ma li za rá co mo un pro gra ma de
pla ni fi ca ción re gio nal. Ese pro gra ma es tá pre -
sen te en los tra ba jos que es cri be en tre 1938 y
1943, en los cua les ex pli ca có mo fue de fi -
nién do se su con vic ción “de que la so lu ción
cons ti tu cio nal u or gá ni ca de los pro ble mas es -
tu dia dos, no po día de jar de te ner el nom bre de
‘pla ni fi ca ción’ […] en ten di da co mo la cons ti -
tu ción ra cio nal de un or den de re la cio nes en -
tre el hom bre y su mun do de co sas pro pias, en
que con ju guen la es ta bi li dad, la se gu ri dad y la
au to no mía de mo crá ti ca, con la jus ti cia y la
pros pe ri dad” (EM, p. 16); da lu gar a un em pe -
ño com ple ta men te pe cu liar en un hom bre de
le tras en la Ar gen ti na del si glo xx, co mo es la
or ga ni za ción del Pri mer Con gre so de Pla ni fi -
ca ción In te gral del No roes te Ar gen ti no
(PINOA) en 1946; con clu ye su tra ta do más sis -
te má ti co so bre el te rri to rio ar gen ti no, la Teo -

ría de la ciu dad ar gen ti na, de 1951.
Es un ti po de re gio na lis mo que se dis -

tan cia de aque llos dos con fi na li da des po lí ti -
cas que ca rac te ri zó Quin te ro pa ra co mien zos
de si glo, y que po dría mos lla mar “re gio na lis -
mo hu ma nis ta”; su re fe ren te in ter na cio nal
más cla ro en la épo ca es Le wis Mum ford –ya
men cio na do a pro pó si to de las in fluen cias de
Spen gler–, de tem pra na di fu sión en la Ar gen -
ti na. Por ejem plo, el nú me ro 3 de Sur, en
1931, pu bli ca un lar go ar tí cu lo su yo que re -
su me los ar gu men tos del li bro so bre el ar te
en los Es ta dos Uni dos de la pos gue rra ci vil
que es ta ba sien do edi ta do ese mis mo año; sus
teo rías re gio na lis tas y de la “pla ni fi ca ción
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de mo crá ti ca”, de sa rro lla das en Tech nics and

Ci vi li za tions (1934) y The Cul tu re of the Ci -

ties (1938), fue ron se gui das pun tual men te
por los me dios de la ar qui tec tu ra y el ur ba nis -
mo en la Ar gen ti na, aso cia das con la di fu sión
exi to sa del New Deal roo se vel tia no que pa re -
cía en car nar las pun tual men te en em pren di -
mien tos co mo la pla ni fi ca ción del Va lle del
Ten nes see, de enor me im pac to in ter na cio nal
(y gran re per cu sión lo cal).42 A Ca nal Fei jóo
se le ofre ció un ac ce so es pe cí fi ca men te téc ni -
co a esas po si cio nes a tra vés del ar qui tec to
Jor ge Kal nay, au tor de al gu nas obras cla ve
del mo der nis mo en Bue nos Ai res y uno de
los pro ta go nis tas del de ba te ur ba nís ti co en la
dé ca da de 1930, que lo se cun da pa ra or ga ni -
zar el con gre so del PINOA.43 Kal nay ha bía si -
do el in ter lo cu tor prin ci pal del ur ba nis ta ale -
mán Wer ner He ge mann en su vi si ta a Bue nos
Ai res en 1931, par ti ci pan te ac ti vo en la aso -
cia ción Los Ami gos de la Ciu dad y en la or -
ga ni za ción del Pri mer Con gre so Ar gen ti no
de Ur ba nis mo de 1935. Y en el PINOA par ti ci -
pa ron, ade más de una gran can ti dad de téc ni -
cos y fun cio na rios, otras fi gu ras im por tan tes
que sin to ni zan con di fe ren tes as pec tos de la
ac tua li za ción del mo der nis mo ur ba no y te rri -
to rial. Por una par te, al gu nos per so na jes cen -
tra les en la in tro duc ción de las co rrien tes
“hu ma nis tas” de la pla ni fi ca ción an glo sa jo na
en la Ar gen ti na, co mo Jo sé Ma ría Pas tor. Por

otra, ex po nen tes de la nue va van guar dia ar -
qui tec tó ni ca sur gi da en Bue nos Ai res a fi na -
les de la dé ca da de 1930, iden ti fi ca da con la
bús que da de una ex pre sión es té ti ca re gio nal;
una van guar dia que con tra el pri mer mo der -
nis mo ar qui tec tó ni co de ini cios de la dé ca da,
eli tis ta y ur ba no, pro po nía la ne ce si dad de
que la ra di ca li za ción es té ti ca se acom pa ñe de
un pro gra ma so cio-po lí ti co en fo ca do en los
pro ble mas del in te rior del país y la rei vin di -
ca ción de las cul tu ras lo ca les. La pre sen cia
en el PINOA de es ta van guar dia es, en ver dad,
con se cuen cia na tu ral de sus pos tu la dos, ya
que va rios de sus in te gran tes mi gra ron ha cia
Tu cu mán, asen tan do en esa Uni ver si dad –de
gran de sa rro llo du ran te el pe ro nis mo– una de
las ba ses fun da men ta les de la re no va ción ge -
ne ra cio nal en la cul tu ra ar qui tec tó ni ca y ur -
ba na; de tal mo do, dos fi gu ras em ble má ti cas
de ese gru po, co mo Jor ge Vi van co y Eduar do
Sa cris te, re pre sen tan en el PINOA ins ti tu cio -
nes es ta ta les de la pro vin cia de Tu cu mán.

En fin, es to pue de ex pli car por qué el
re gio na lis mo, y en par ti cu lar el in te rés por el
nor te tra di cio nal y em po bre ci do, da ban cau -
ce al ti po de sen si bi li dad mo der nis ta que ex -
pre sa Ca nal Fei jóo, un “mo der nis mo tie rra
aden tro”: esa mez cla, en ton ces, de et no gra -
fía, his to ria re gio nal y pla ni fi ca ción re gio nal.
Mum ford ofre ce, pa ra ello, un ti po de or ga ni -
cis mo no res trin gi do a la na tu ra le za o la his -
to ria, si no fuer te men te trans for ma dor, que
de fi ne la re gión co mo una “obra de ar te co -
lec ti va” (igual que la ciu dad), he te ro gé nea y
múl ti ple, en per ma nen te in ter cam bio con sus
cen tros ur ba nos. La pla ni fi ca ción se cons ti tu -
ye, así, en ins tru men to ideal pa ra una vo lun -
tad re for mis ta, cu ya ins pi ra ción Ca nal Fei jóo
va a bus car re to mar de los cons truc to res de -
ci mo nó ni cos de la Ar gen ti na.44
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44 No pa re ce di fí cil ima gi nar que el re for mis mo de Ca -
nal Fei jóo pu die ra re co no cer se com pla ci do en la hi pó -
te sis de Mum ford so bre la emer gen cia de la con cien cia
re gio nal por eta pas, por la cual ha bría un pri mer “ci clo

42 El ar tí cu lo de Sur es “El ar te mo der no en los Es ta dos
Uni dos”, y sin te ti za los ca pí tu los so bre ar te y fo to gra fía
de su li bro The Brown De ca des. A Study of the Arts in
Ame ri ca (1865-1895), de 1931 (tra du ci do en 1960 al
cas te lla no co mo Las dé ca das os cu ras, Bue nos Ai res,
In fi ni to). Téc ni ca y ci vi li za ción fue tra du ci do en 1971 y
La cul tu ra de las ciu da des en 1945, pe ro sus po si cio nes
se di fun die ron en es pa ñol jun to con las edi cio nes ori gi -
na les. La em pre sa de pla ni fi ca ción del Va lle del Ten -
nes see, por su par te, me re ció pu bli ca cio nes es pe cia les
en las prin ci pa les re vis tas de ar qui tec tu ra, ur ba nis mo y
geo gra fía.
43 El con gre so se rea li zó en sep tiem bre de 1946 en San -
tia go del Es te ro; sus ac tas es tán pu bli ca das co mo Pri -
mer Con gre so Re gio nal de Pla ni fi ca ción del No roes te
Ar gen ti no, San tia go, 1948. De aquí en más, PINOA.



Bien, aho ra po de mos abor dar la com po -
si ción de sus ma pas de iden ti dad. Con se -
cuen te con esa vo lun tad pro gre sis ta (en sen -
ti do la to), el Atlas que po dría for mar se con la
obra de Ca nal Fei jóo opo ne al es pi ral sin cró -
ni co de pla nos su per pues tos de Ra dio gra fía

de la pam pa, una se cuen cia de pla nos su ce si -
vos co rres pon dien tes a épo cas his tó ri cas que
ex pli can el pa sa do y el pre sen te y con du cen a
un pro yec to de país fu tu ro. La es truc tu ra ge -
ne ral de es te Atlas apa re ce rea li za da en la
Teo ría de la ciu dad ar gen ti na.45 El pri mer
pla no fi gu ra gra fi ca do en la aper tu ra del li bro,
y es el que de fi ne el mo men to fun da cio nal ha -
cia el que, de acuer do con Ca nal Fei jóo, de be
vol ver su in te rés la cul tu ra ar gen ti na pa ra re -
fun dar se com ple ta: el mo men to del con tac to
en tre las dos par tes ne ga das por el re for mis -
mo de ci mo nó ni co: las po bla cio nes in dí ge nas
asen ta das en el te rri to rio ar gen ti no y el con -
quis ta dor es pa ñol. El ma pa mues tra la re la -
ción en tre la im plan ta ción de las di fe ren tes
et nias abo rí ge nes y las ciu da des fun da das por
el es pa ñol, y res pon de a la pri me ra pre gun ta
que le di ri gi rá al te rri to rio: ¿có mo y por qué
se de ci dió el si tio de ca da ciu dad; có mo se di -
se ñó el “plan de las fun da cio nes”? (p. 12). Es
una pre gun ta de ex tre ma pro fun di dad his tó ri -
ca y geo grá fi ca, pe ro que Ca nal Fei jóo for -
mu la ya en cla ve fi siog nó mi ca, por que pre su -
po ne en ese “plan” el di se ño in tui ti vo de una
cons te la ción or gá ni ca de ciu da des, co mo una
ma lla ten sa da por las “jus tas dis tan cias” en tre
ellas (co mo en tan tos pa sa jes de sus tex tos,

aquí tam bién po le mi za con las hi pó te sis mar -
tí ne zes tra dia nas, se gún las cua les la im plan -
ta ción de las ciu da des fue el re sul ta do irra -
cio nal de la re sis ten cia del ca ba llo, pri me ro,
de la lo co mo to ra, des pués). Y la res pues ta es
co he ren te con el plan teo sim bó li co: los fun -
da do res en con tra ron la ga ran tía de la jus te za
de ca da si tio en los cam bios de la me lo día
dia lec tal (la to na da) que in for man de ca da
com po si ción et no grá fi ca ori gi na ria, y que
ellos su pie ron “aus cul tar” re pa ran do así la
au sen cia de in di cios más fir mes de lo ca li za -
ción de los nú cleos po bla cio na les abo rí ge nes.
En una ope ra ción tí pi ca, Ca nal Fei jóo in vier -
te el ra zo na mien to his tó ri co a par tir de la
ima gi na ción et no grá fi ca, y va de ade lan te pa -
ra atrás de du cien do de las has ta hoy re co no -
ci bles to na das pro vin cia nas, el uni ver so de
ra zo nes que ex pli can las de ci sio nes fun da cio -
na les de los con quis ta do res, ofre cién do les a
és tas un bau tis mo de lo ca li dad: to da la evi -
den cia to po ní mi ca de la di ver si dad lin güís ti -
ca (preo cu pa ción ca rac te rís ti ca de las pri me -
ras re co lec cio nes fol kló ri cas) se sin te ti za en
la fi gu ra de la to na da pa ra ex pli car ex an te el
mo do en que el es pa ñol pu do orien tar se pa ra
en con trar su pro pio lo cus al iden ti fi car los
dio ses la res de ca da nu clea mien to in dí ge na.
Por eso, hoy ca da to na da pro vin cia na se ría el
“ín di ce de in flu jo abo ri gen” de ca da zo na (lu -
le, dia gui ta, ju rí, co me chin go na, etc.) “so bre
la im plan ta ción es pa ño la”, y la ex pli ca ción
de ca da ciu dad, la “jus ta dis tan cia geo grá fi -
co-to nal” (pp. 26-27). Con lo cual re suel ve
en un so lo ma pa las prin ci pa les ca ren cias que
per ci be en la cul tu ra ar gen ti na: el arrai go en
el mes ti za je ori gi nal que ca rac te ri za cul tu ras
co mo la me xi ca na y la bra si le ña, y el tras fon -
do mi to ló gi co de las ciu da des an ti guas que la
im pro vi sa ción de la con quis ta en es tas tie rras
no pa re cía ofre cer.

És te es el ma pa, en to nes, de la pri me ra
se rie de fun da cio nes, la de las ciu da des me di -
te rrá neas: San tia go del Es te ro (1553), Cór do -
ba (1558), Men do za (1561), San Juan (1562),
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poé ti co” (re va lo ri za ción ro mán ti ca de la len gua y la li -
te ra tu ra de la re gión), un se gun do “ci clo de la pro sa”
(in te rés por la to ta li dad de la vi da y la his to ria de la co -
mu ni dad) y un ter cer “ci clo de ac ción” (el de los ob je -
ti vos po lí ti cos, eco nó mi cos y cí vi cos que en car na la
pla ni fi ca ción, ya no con am bi cio nes me ra men te res tau -
ra do ras, si no ha cia la re no va ción mo der ni za do ra de sus
princi pios); cf. Téc ni ca y ci vi li za ción, pp. 314-315.
45 Ber nar do Ca nal Fei jóo, Teo ría de la ciu dad ar gen ti -
na, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1951. De aquí en
más, TCA.



Tu cu mán (1565) y San ta Fe (1573); ciu da des
de im pul so in te rior que bus ca ron ja lo nar el
avan ce tie rra aden tro de la em pre sa con quis -
ta do ra (p. 34). El si guien te ma pa sur ge con la
se gun da fun da ción de Bue nos Ai res (1580),
des de don de se ini cia un se gun do ci clo de
fun da cio nes me di te rrá neas: Sal ta (1582), Co -
rrien tes (1588), La Rio ja (1591), Ju juy
(1593), San Luis (1594) y Ca ta mar ca (1684);
pe ro és te ya no for ma par te del sis te ma ori gi -
nal de la con quis ta: es un ci clo “de con tra gol -
pe”, de pre ten sio nes po ten cial men te au tó no -
mas. Bue nos Ai res se fun da a con tra ma no de
la am bi ción es pa ño la, co mo “ten ta ti va de fu -
ga por la tan gen te del sis te ma cir cun fe ren cial
de la con quis ta” y en un sen ti do pro pia men te
ame ri ca no, ya que sur ge de la ne ce si dad de
una “nue va ge ne ra ción” na ci da aquí, la de los
“hi jos de la tie rra”, que en lu gar de se guir
bus can do el “in gre so al fon do de la tie rra”,
bus ca ban las “puer tas de la tie rra” pa ra una
sa li da que era tan to de la geo gra fía co mo de
la épo ca (pp. 37-38, 44-45). De es ta ne ce si -
dad “de la tie rra” con clu ye Ca nal Fei jóo que
Bue nos Ai res fue, pa ra dó ji ca men te de acuer -
do con los pa rá me tros de la dis cu sión que le
era con tem po rá nea, “la pri me ra ciu dad ar -

gen ti na ori gi nal men te ne ce sa ria y ‘au tén ti ca’
[…] en ella em pal ma ban el fin ne ce sa rio de
la ha za ña con quis ta do ra, co mo em pre sa de
pu ro es pí ri tu me die val y me di te rrá neo, y el
co mien zo de una nue va aven tu ra, co mo em -
pre sa ya de pu ro es pí ri tu mo der no, au to no -
mis ta y li to ral” (p. 44).

A par tir de en ton ces, la his to ria del país
se rá una “his to ria de dos ciu da des”, la ciu dad
con cén tri ca y me di te rrá nea y la ex cén tri ca y
li to ral; la pri me ra de vo ca ción co lo nial y la
se gun da ma ri na, por tan to, in de pen dien te. La
his to ria de la ciu dad me di te rrá nea es la de una
pu ra “vo lun tad de ser”, la afir ma ción una y
otra vez, en Ac tas sin ac tos, de la exis ten cia
de Ciu dad an te su pro pia pre ca rie dad y fren te
a la vas te dad de las cam pa ñas, esa “in men sa
rea li dad cen trí fu ga y dis per si va que la nie ga”

(p. 55). La his to ria de la ciu dad ex cén tri ca es,
en cam bio, la del de sa rro llo de una “ne ce si -
dad bio ló gi ca”, una his to ria “au to má ti ca”, en
la cual las Ac tas que dan per ma nen te men te a
la za ga de la rea li dad “ob je ti va”, que se im po -
ne ava sa lla do ra. Es la his to ria del es pí ri tu me -
die val fren te a la del es pí ri tu mo der no, pe ro si
por eso mis mo su ten sión se re sol ve rá en la
he ge mo ni za ción de la úl ti ma (y en ton ces, en
la “mo nó to na his to ria de una so la ciu dad”), es
só lo por la vo lun tad de la pri me ra que pu do
for mar se la “po lis nu clear y ‘po lí ti ca’ […] la
ci vi tas pa ra la ci vi li za ción” (p. 57), por lo tan -
to, es allí don de que dó afin ca da la “di men -
sión in de fi ni da de pro fun di dad” y don de se
de be acu dir aho ra “pa ra una ve ro sí mil geo -
gra fía de Na ción” (p. 47).

Es te ma pa de “dos ciu da des” es to da vía
el ma pa pre-cons ti tu cio nal, el de la Co lo nia,
un ma pa de pun tos: ciu da des au to su fi cien tes
y es tá ti cas que se re cor tan con tra un va cío de
te rri to rio. El ma pa si guien te, el del país in de -
pen dien te, el ma pa pro-cons ti tu cio nal, en
cam bio, se re suel ve co mo un ma pa de lí neas:
un ma pa en tre ciu da des, que ya in tu ye la ne -
ce si dad de in cor po rar to do el te rri to rio, los
“enor mes es pa cios in ter mo le cu la res que se -
pa ran a las ciu da des” des va lo ri za dos ba jo el
nom bre de “de sier tos” (pp. 72-73). To da la
vo lun tad cons ti tu cio nal del si glo xIx se re su -
me en su re la ción con flic ti va con el te rri to -
rio, “una ra zón de ce nes te sia geo grá fi ca
aflic ti va, que por un la do le mues tra que hay
de ma sia da tie rra pa ra un ideal de uni dad
con jun ti va y por otro le in di ca que no se es -
tá dis pues to a re nun ciar a esa de ma sía inú til,
por más es pan tos y ma les que en cie rre”. Así,
“la cons ti tu ción se pro pu so ser la cons ti tu -
ción de esa rea li dad”, al can zar la uni dad “de
las fuer zas de dis per sión, que eran prin ci pal -
men te geo grá fi cas” (p. 95). La cons ti tu ción
de la na ción se ve des de la ciu dad, que es por
de fi ni ción cen tra li za da, y por eso el país se
ve uni ta rio, co mo fre no a la dis per sión des -
cen tra li za da, fe de ral, de las cam pa ñas. De
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allí el ma len ten di do por el cual Sar mien to
pue de creer que él es fe de ral: lo que Sar mien -
to ima gi na es una fe de ra ción de ciu da des que
se im pon ga so bre la cam pa ña, es de cir, una
cons ti tu ción uni ta ria. Y los con flic tos del si -
glo xIx se ex pli can pa ra Ca nal Fei jóo, a la
ma ne ra de Al ber di, por “el fe de ra lis mo egoís -
ta de la he ge mo nis ta pro vin cia de Bue nos Ai -
res, y no por el uni ta ris mo bio ló gi co de su
ciu dad ca pi tal” (p. 124).

En ese ma pa de lí neas en tre ciu da des,
Bue nos Ai res es la ca pi tal bio ló gi ca, la “Ciu -
dad-Na ción” se gún el con cep to ilus tra do de
Pe lle gri no Ros si com pren di do por Ri va da via
pri me ro, por Al ber di des pués: “la ciu dad en
la cual se rea li za la con di ción for zo sa de in -
te gra ción de los ele men tos fí si cos e his tó ri -
cos o mo ra les” que su po ne una co mu ni dad
na cio nal. En la “trian gu la ción ri gu ro sa” de la
“pre des ti na ción geo grá fi ca bá si ca del país”,
Bue nos Ai res es la de sem bo ca du ra na tu ral, el
“pá ja ro que ocu pa el vér ti ce del án gu lo de
vue lo de la ban da da” (p. 118). Se di ce que vi -
ve “de es pal das al país”, co mo si su po si ción
geo grá fi ca e his tó ri ca fue ra pa ra ella op ta ti -
va” (p. 120). Por eso, el ma pa de lí neas en tre
ciu da des pro-cons ti tu cio nal no es un ma pa de
ló gi ca geo mé tri ca, por que la rec ta más cor ta
en tre ciu dad y ciu dad pa sa siem pre por Bue -
nos Ai res, la pren da úni ca de dis pu ta y uni -
dad; es un ma pa en aba ni co (al que el fe rro -
ca rril re sul tó tan fun cio nal “por su es ca sa
con ni ven cia con la na tu ra le za geo grá fi ca”)
(p. 96), por que Bue nos Ai res fue “el re sor te
cons ti tu cio nal maes tro”, la “con di ción-cie -
rre” de la uni dad na cio nal.

A di fe ren cia de la hi pó te sis de “las dos
Ar gen ti nas”, Ca nal Fei jóo in sis te en la ne ce -
si dad de esa ló gi ca ra dial de la cons ti tu ción
del país (y és te es el úni co gran pun to de di si -
den cia con Juan Ál va rez, que se ña la la ar ti fi -
cia li dad de Bue nos Ai res); pe ro, a di fe ren cia
de la hi pó te sis pam pea no cén tri ca, la en mar ca
en un mo men to his tó ri co pre ci so, el de la vo -
lun tad pro-cons ti tu cio nal. A par tir de 1880,

co mo vi mos, jun to con la cons ti tu ción cam -
bió el ma pa (por la in cor po ra ción de la Pa ta -
go nia), vol vien do ana cró ni ca su fi gu ra ción
trian gu lar con sa li da úni ca ha cia el mar; pe -
ro, so bre to do, el im pul so des de Bue nos Ai -
res de un “pro gre so” que no aten dió a nin gu -
na de las par ti cu la ri da des del in te rior, y el
cre ci mien to sin me di da de la me tró po li, se
con vir tie ron en la ra zón no ya de la uni dad,
si no de la frac tu ra cre cien te de la na ción. Y
allí sur ge el úl ti mo ma pa de la se rie, el ma pa
del “ter cer tiem po de la mag na sin fo nía na -
cio nal” (EM, p. 93), el del “re tor no aguas arri -
ba” de la na cio na li dad (TCA, p. 163): el ma pa
que su pe re el “di se ño cons ti tu cio nal” a tra vés
del “di se ño pla ni fi ca dor”. Si “el úni co re me -
dio con tra una gran ciu dad úni ca es ha cer un
gran país, un país a su me di da”, ello va a ser
po si ble a par tir de pen sar “or gá ni ca men te en
el in te rior, en la in te rio ri dad na cio nal; en ton -
ces, la con cien cia po lí ti ca no se sen ti ría ya
obli ga da a em plear la pa la bra ‘cons ti tu ción’;
echa ría ma no de una ex pre sión más per ti nen -
te: ha bla ría de ‘pla ni fi ca ción’” (TCA, p. 139).
La pla ni fi ca ción re gio nal apa re ce en el úl ti mo
ma pa co mo la he rra mien ta pa ra tor cer el me -
ro na tu ra lis mo de la rea li dad geo grá fi ca que
im pu so siem pre “un mí ni mo de po si bi li dad
op ta ti va” con su con no ta ción evo lu cio nis ta y
fa ta lis ta (TCA, p. 148); pa ra de vol ver le el “sen -
ti do so má ti co [a] la idea de cons ti tu ción”
(TCA, p. 228); pa ra cam biar un ma pa de lí neas
cen tra li za das en aba ni co por otro que for me
una tra ma des cen tra li za da (TCA, p. 235). 

¿Dón de se con den sa ese nue vo ma pa?
A par tir del he cho cons ti tu cio nal del si glo
xIx, to do lo que la vo lun tad cons truc ti vis ta
ha bía con ce bi do pa ra des cen tra li zar ter mi nó
fun cio nan do co mo “ins tru men to de cen tra li -
za ción”: los fe rro ca rri les y lue go los ca mi -
nos, el te lé gra fo, la es cue la (EM, p. 68). Una
cons ti tu ción efec ti va men te des cen tra li za da
va a su po ner, en pri mer lu gar, di fe ren ciar la
pro vin cia co mo “no mi na li za ción”, de la “rea -
li dad fí si co his tó ri ca” di si mu la da por aquel
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nom bre, la re gión (EM, p. 65). En se gun do lu -
gar, la or ga ni za ción ra cio nal de sus re cur sos
na tu ra les, que en cuen tra la al ter na ti va a to do
el “pro gre so” de ci mo nó ni co en la co nec ti vi -
dad trans pro vin cial de los ríos. Y de to dos los
ríos ar gen ti nos, es el río Dul ce-Sa la do el que
co mo un “fir me hil ván” atra vie sa to do el nor -
te y lle ga al Pa ra ná con una “vo lun tad in te -
gra do ra ine quí vo ca”, el río más po si ti va men -
te cons ti tu yen te de to do el país (EM, p. 97).
Du ran te el si glo xIx exis tió el pro yec to de ca -
na li zar lo y ha cer lo na ve ga ble, “la más her -
mo sa alu ci na ción del pa trio tis mo rea lis ta de
la con cien cia cons ti tu cio nal ar gen ti na” (EM,
p. 98), pe ro en lu gar de con se guir ca pi ta les
pa ra in ver tir en el pro yec to de esa “es truc tu -
ra ‘na tu ral’ y per ma nen te, fun da da en un ór -
ga no ‘na tu ral’ del ser so má ti co ar gen ti no”, se
acep tó que los ca pi ta les de ci die ran a su me -
jor con ve nien cia por el fe rro ca rril, apli can do
“una es truc tu ra ‘or to pé di ca’ y con tin gen te,
fun da da en un ór ga no fac ti cio e in se gu ro” (y
en ese pun to Ca nal Fei jóo ape la a una opo si -
ción ya con ven cio nal des de co mien zos de si -
glo pe ro, co mo ha brán no ta do, que re suel ve a
tra vés de una me tá fo ra ple na men te mar tí ne z-
es tra dia na) (EM, p. 101). En se gun do lu gar,
en ton ces, una pla ni fi ca ción del río Sa la do
que fa vo rez ca la “li to ra li za ción del in te rior”
(PINOA, p. 37); que, co mo la del río Ten nes -
see, re suel va los prin ci pa les pro ble mas de la
re gión, des de la se quía –y su re ver so ló gi co,
las inun da cio nes– has ta la ge ne ra ción de
fuer za mo triz y el trans por te flu vial (que in -
clu ye el tu ris mo), re sol vien do el pro ble ma de
la des po bla ción y el tra ba jo.46

El pro ble ma hi dráu li co es cen tral en tre
las pro pues tas del PINOA por que el pro ble ma
del agua es fun da men tal en el nor te, pe ro tam -

bién por que re su me una con cep ción glo bal de
la pla ni fi ca ción re gio nal, de com ple ta raíz
mum for dia na. Por una par te, to mar el río co -
mo uni dad de pla nea mien to su po ne adop tar
una no ción so cial y geo grá fi ca men te no ho -
mo gé nea de re gión: una no ción cu ya com ple -
ji dad apa re ce en la fi gu ra de la “sec ción del
va lle”, que Mum ford to mó del bió lo go es co -
cés Pa trick Ged des y que ve la ri que za de la
re gión en la di ver si dad, en la con vi ven cia y el
in ter cam bio de dis tin tos ti pos so cia les y cul -
tu ra les y de di fe ren tes for mas pro duc ti vas y
tec no ló gi cas, tal co mo se asien tan his tó ri ca -
men te en los am bien tes tan di fe ren cia dos que
su po ne un per fil de va lle, des de lo al to de la
mon ta ña has ta el le cho del río. Por otra par te,
la ex pe rien cia del Ten nes see ofre ce un ejem -
plo or ga ni za ti vo pa ra la des cen tra li za ción ins -
ti tu cio nal y po lí ti ca, la for ma ción de la Au to -
ri dad Re gio nal, una cor po ra ción in ves ti da de
po de res gu ber na men ta les pe ro con la fle xi bi -
li dad e ini cia ti va de la em pre sa pri va da, fór -
mu la tí pi ca del New Deal (PINOA, p. 35). En el
ca so ar gen ti no, se pro po ne ba jo la fi gu ra de la
cor po ra ción ape lan do a una tra di ción de pro -
pues tas de ges tión mix tas de la dé ca da de
1930, des de la exi to sa Di rec ción Na cio nal de
Via li dad has ta la fra ca sa da Cor po ra ción de
Trans por tes. Y ofre ce el ter cer as pec to pa ra
una cons ti tu ción des cen tra li za da, la par ti ci pa -
ción ac ti va de la so cie dad ci vil, que exi ge la
for ma ción de una con cien cia co lec ti va, con lo
cual vuel ve a que dar de ma ni fies to la im pron -
ta nor tea me ri ca na de la idea de pla ni fi ca ción
re gio nal: la “pla ni fi ca ción de mo crá ti ca” fren -
te al mo de lo so vié ti co y, más lo cal men te,
fren te a la cre cien te apro pia ción de la no ción
de pla ni fi ca ción por el es ta do pe ro nis ta. Así,
en el PINOA se pro pon drá la for ma ción de la
Cor po ra ción Hi dráu li ca del No roes te Ar gen ti -
no y, más en ge ne ral, la cons ti tu ción de un
Ins ti tu to de Pla ni fi ca ción Re gio nal Per ma -
nen te, que no lle ga rá a con cre tar se.

El pa sa je de la “cons ti tu ción” a la “pla -
ni fi ca ción” ex pre sa con cre ces la car ga po lí -
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46 De bo agra de cer a Pa tri cia Sou to que me hi zo co no -
cer el aná li sis de ta lla do que rea li zó con An drea Ajón
so bre el rol del con cep to de re gión en el PINOA, en
“Imá ge nes y re pre sen ta cio nes del te rri to rio: re gión y
pro vin cias en el No roes te ar gen ti no”, mi meo, Bue nos
Ai res, 1999. 



ti co-ins ti tu cio nal que co men za ba a de po si tar -
se en esa téc ni ca de ges tión no ve do sa, op ti -
mis mo téc ni co cu ya con di ción de po si bi li dad
es, pa ra dó ji ca men te, el pe ro nis mo, pe ro que
lle ga ría a su apo geo una dé ca da más tar de
du ran te el de sa rro llis mo, cuan do el he roís mo
de la téc ni ca mues tre su la do me nos pro sai co
al pro du cir, co mo plan teó Fer nan do Alia ta,
los nue vos mo nu men tos pa trió ti cos en las
gran des obras de in fraes truc tu ra te rri to rial.47

Es un pa sa je tí pi ca men te vo lun ta ris ta, que
pro po ne re sol ver a tra vés de un sal to tec no ló -
gi co una frac tu ra que es en ver dad po lí ti ca y
cul tu ral. Es ta con tra dic ción re co rre los tra ba -
jos de Ca nal Fei jóo de es te pe río do co mo un
ba jo con ti nuo: la ten sión en tre la vi sión ne ga -
ti va de la cul tu ra que pro du jo his tó ri ca men te
la si tua ción de frac tu ra del país (esa cul tu ra
“del ga jo” que se vio obli ga da a op tar en tre
una “cul tu ra ad ven ti cia” y una “in cul tu ra au -
tén ti ca”, y que des de fi na les de la dé ca da de
1930 va a ser iden ti fi ca da por la ma yor par te
de los au to res co mo el lí mi te in su pe ra ble pa -
ra la for ma ción de una con cien cia na cio nal) y
la creen cia op ti mis ta en su su pe ra ción a tra -
vés del ins tru men to mo der ni za dor por ex ce -
len cia, la pla ni fi ca ción, co mo si és ta pu die ra
ser lle va da ade lan te por ac to res so cia les que
no tu vie ran que ver con la si tua ción que se
lla ma a su pe rar ni fue ran su pro duc to. En tre
el pe si mis mo de la cul tu ra y el op ti mis mo de
la vo lun tad, la pla ni fi ca ción apa re ce co mo la

pa lan ca pa ra sal tar la frac tu ra, en fun ción de
una do ble re con ci lia ción por me dio de la téc -
ni ca: en tre el pa sa do y el fu tu ro, y en tre la so -
cie dad y el te rri to rio; sin ha cer se car go de
que la ce su ra no re suel ta en tre cul tu ra y vo -
lun tad pu die ra con ver tir el pa sa je en tre el
ma pa cons ti tu cio nal y el ma pa pla ni fi ca dor
en un sal to al va cío.

Coda

En un tex to ilu mi na dor so bre la ima gi na ción
te rri to rial bra si le ña, A pá tria geo grá fi ca,
Can di ce Vi dal e Sou za sos tie ne que la fun ción
de los re la tos es pa cia les en el pen sa mien to so -
cial de aquel país fue “con ven cer de que hay
Bra sil”.48 Po dría mos pa ra fra sear la pa ra des -
cu brir que la ima gi na ción te rri to rial del en sa -
yo ar gen ti no pa re ce ha ber bus ca do, en cam -
bio, ex pli car se por qué no hay Ar gen ti na. El
te rri to rio no apa re ce en nues tros en sa yis tas
co mo la cer te za (o la pro me sa) de lo real-na -
cio nal, si no co mo la evi den cia de su fal ta, ya
sea que se con si de re irre me dia ble, co mo en
Mar tí nez Es tra da, o que se apues te a su cons -
ti tu ción fu tu ra, co mo en Ca nal Fei jóo. Qui zás
la com pren sión de sus res pec ti vos ma pas de
iden ti dad, sus pro ce di mien tos y re sul ta dos,
per mi ta avan zar hi pó te sis acer ca de esa pe cu -
liar in fle xión del ima gi na rio te rri to rial del en -
sa yo ar gen ti no. o
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48 Can di ce Vi dal e Sou za, A pá tria geo grá fi ca. Ser tão e
li to ral no pen sa mien to so cial bra si lei ro, Goiâ nia, Edi -
to ra UFG, 1997, p. 21.

47 Véa se Fer nan do Alia ta, “Co men ta rio”, en Car los Al -
ta mi ra no (ed.), La Ar gen ti na en el si glo xx, ci ta do.


