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HISTORIA DE ROSAS. (1)

POR MANUEL BILBAO.

Edici�n en 4.0 mayor.

(ARTICULO BIBLIOGR�FICO.)

Es- una coincidencia singular epte las dos veces cpie he

mos estado en el Rio l.o. hayamos tenido que ocuparnos ele

don Juan Manuel de Rozas.
El a�o de 1865 nos ocupamos de �l con motivo de un ar

t�cttlo bibliogr�fico epte escribimos � prop�sito del libro de

nuestro excelente amigo Santiago Arcos, publieado en Euro

pa en franc�s, bajo el t�tulo ele La Plata (2). y ahora lo ha

cemos con motivo del primer tomo epte ha dado � luz la es-

1. El se�or Bilbao no lia debido intitular su libro: "Historia de
Rosas." � -sino: "Historia de Rozas" (con z), �: "Historia de do.i
Juan Manuel Ortiz de Rozas,'"' que es como realmente se llamaba el

persrna.ie hist�rico, aunque �l, caprichoso en todas sus cosas, unas ve

ces firmaba sus aut�grafos con "s", y otras con "z". Es estra�o que
un esp�ritu investigador, como parece el se�or Bilbao, y que debe
haber tenido � la vista muchos papeles privados de la familia de

Rozas, no sepa lo que por el inter�s hist�rico voy � decir:
Cuando Gonzalo de C�rdoba regresaba de sus campa�as contra los

mores, cierto noble de su s�quito eliji� para tender sus reales un lindo
valle que est� en el centro de Castilla, y . como el pasto y malezas
estaban muy crecidos, mand� "rozar" todo aquello ("rozar", seg�n
el diccionario de la lengua castellana, es: "lmniar la tierra, de las ma-

"tas y yerbas,; para que reto�en las plantas, � para otros fines"), y
de ah� le qued� � dicho valle, el nombre de "Rozas"", vineu
l�ndose despu�s en �l un Mayorazgo, etc. etc. Todo esto consta de
los papeles � pruebas de la familia noble ya, �� la saz�n del regreso
de Gonzalo de C�rdoba de sus campa�as. Por manera que "Ortiz"
era. el patron�mico, y "de Rozas," el t�tulo. A partir de la �ooca
determinada, la familia de Ortiz, modific� sus amas, enlazando una

corona de marqu�s � la de conde, y agrega�ndo carpo azul al gules do
aquellas.

2. Ver la "Revista de Buenos Aires"'�A�o 1863.
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tampa de Buenas Aires, bajo el t�tulo que encabeza estos

renglones.
Querer esplicarse el por qu� ele esta coincidencia, � lo

epte tanto vale, por qu� siempre la vida tranquila del Rio 4. o

nos incita � la lectura y � la meditaci�n, es pretender desci
frar uno de tantos enigmas de la vida, i�jica, aun en los fe

n�menos que se ha convenido atribuir al genio de la fatalidad.
Dejamos pues, � esp�ritus mas cavilosas que el m�o, la

deseifracion de la coincidencia apuntada, que hemos men

tado, mas que por otras razones, por seguir la costumbre lite

raria de no entrar en materia sin el exordio consabido.
Si se tratara del libro de un historiador umversalmente

conocido, seria ocioso, � petulante, examinarlo bajo el punto
de vista de la forma y del estilo.

Bastar�a ocuparse del fondo de �l.

Quien no sabe que Th-iers es brillante, animado ; epte Ma-

canley es sobrio, elocuente .- que "Washington Irving es correc

to, vivaz, profuso : que Motley es conciso, orijinal ?
Pero, trat�ndose de un escritor joven, aunque ventajo

samente reputado, como publicista y diarista, no es posible
prescindir ni de la forma, ni del estilo.

Los libros, no solo ense�an las ciencias, la historia, la

literatura, las artes, sino tambi�n � escribir bien.
De manera que ios mejores libros son aquellos -que � la

vez epte hacen adelantar el pensamiento humano en su m�l

tiple desarrollo y manifestaciones, nos inician en las bellezas

del arte de escribir �con propiedad, pudiendo servir de modelo
� la estudiosa juventud.

Montesquieu es grande y eminente historiador, no solo

porque nadie ha pintado la Grandeza y Decadencia del Im

perio Romamo como �l, simo porque nadie ha sobrepasado su

estilo.

Cuando �l relata los hechos, relata la verdad. Cuando los

comenta, satisface el criterio ele la mas austera filosof�a,

Y es un hablista y un estilista tan consumado, que sus

p�ginas solo se parecen � s� mismas; de tal modo que quien
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intentara alterarlas, mo hallar�a mi frases mas adecuadas, mi

es-presiones mas correctas que emplear.
Yo s� bien que el se�or Bilbao no ha aspirado � calzar el

coturno ele ninguno �de los grandes maestros de la literatura

y de la historia; pero proponi�ndonos hacer un breve co

mentario de su libro no podemos idejar de decir que, encarado

bajo el aspecto de la forma y 'del estilo, es muy inferior � Las

tarria escribiendo La Am�rica, � Mitre escribiendo la Histo

ria de Belgrano, � Dom�nguez escribiendo la Historia Argen
tina.

Su estilo es f�cil, corriente, pero incorrecto y p�lido.
Carece, ademas, ele unidad, resinti�ndose visiblemente �ele la

forma monoton�a, oficial y a�eja de �las Gacetas, como el

Archivo Americano y el Registro oficial, fuentes en que el

historiador ha bebido una gran parte de su erudici�n sobre

las cos�is del Rio ele la Plata,
Si fu�ramos � ser prolijos, podr�amos determinar las

pajinas en que el escritor no ha hecho mas que copiar, c�la
mo c�rrente, mutalis mutandi, lo dicho por otros; las pajinas
en que la forma ele una corta contestaci�n � una serie de pre

guntas le ha impuesto el estilo: las pajinas, en fin, en que se

trasunta la conversaci�n tenida con un contempor�neo mas

� menos impa^cial.
Em dos palabras, y para emtrar cuanto antes al fondo de

este nuevo libro : la Historia de Rozas es escrita de prisa.
El escritor ha encerrado lo epte mas bien que Historia-

de Rozas podria llamarse Historia de la Revoluci�n arjentina,
en doce cap�tulos, precedidos de una introducci�n, cuyo ob

jeto capital es probar que las ideas, los h�bitos y costumbres
del eo�loniaje, han ejercido urna influencia decisiva en el cur
so de los acontecimientos hist�ricos desde 1810 hasta nues

tros dias.

Aceptamos este criterio, temiendo que criticar solamente
que el historiador haya preferido recargar su introducci�n
con largu�simas citas, en vez de disertar de su cuenta y riesgo
sobre los efectos inevitables y persistentes de la, intolerancia
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relijiosa y de la tiran�a sobre la libertad racional del hom

bre, pues, nosotros creemos, como el se�or Bilbao, cute :

"Mas tiranos han hecho los esclavos,
' ' Que esclavos han hecho los tiranos. ' '

Si el se�or Bilbao fuese arjentino, nos atrever�amos � de

cir que la Historia ele Rozas es escrita de prop�sito delibera

do, con el fin de vindicar � um partido, d�ndole, al trav�s del

tiempo y de la lucha, la raz�n te�rica que los hechos le han

negado.
Pero, el se�or Bilbao no es arjentino; no ha tenido to

dav�a suficiente tiempo para apasionarse por nuestras cues

tiones, y no podemos "dirijirle aquella acusaci�n, so pena �de
olvidar que solo Dios conoce el coraz�n humano, que � �l solo

le es dado desenredar la embrollada madeja ele los motivos

que obligan al hombre � discurrir de cierta manera,

Y sin embargo, tenemos que decir que el se�or Bilbao

ha escrito su libro bajo la influencia de un plan convencional,
� de una preocupaci�n.

Este defecto �campea en todo �l.
El se�or Bilbao, por ejemplo, afirma, en alguna parte,

epte Rozas era cobarde, y aunque despu�s refiere hechos re

vestidos de todo el car�cter de la autencidad que prueban lo

contrario, �no melifica su �opini�n, siguiendo en esto la vulgar
corriente epte pinta � todos los tiranos, �sombr�os y desconfia

dos, pusil�nimes y falaces.
Y porque dom Domimgo Ortiz de Rozas, abuelo paterno

ele Rozas, fu� espa�ol, Mariscal de campo de los ej�rcitos de

Felipe Y, gobernador de Buenos Aires em 1742 y Presidente

de Chile, em seguida ; y porque dom Clemente L�pez de Osor-

nio, fu� tambi�n espa�ol, comandante Jeneral de campa�a en

1765, y gefe espediciomario � Misiones; y porque Rozas no

fu� patriota, es decir, porque no fu� soldado de la. Indepen
dencia, mi exaltado de los de 1810, clubista del caf� de Mar

cos, pretende que la familia Rozas fu� goda, y que este sim

patizaba com las ideas de la colonia.

El historiador se olvida de cual fu� la educaci�n de Ro-
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zas, le su infancia y de su juventud; se olvida de que, des

de la mas temprana edad se entreg� � los trabajos de campo,.

y epte, viviendo lejos de Buenos Aires, dominado por la pa
si�n ele hacer una r�pida fortuna, no podia pensar, como Mo

reno, como Rivadavia, � mejor dicho, como pensaba la juven
tud criolla de la ciudad iniciadora.

Tanto valiera decir que todos los hijos de los estancie

ros ricos de Buenos Aires, epte. durante las a j daciones que
ha esperimentado la Provincia desde la ca�da ele Rozas hasta

muestros dias. naii vivido em el campo pensando en trabajar
y en labrarse un porvenir material, han sido partidarios da

la Dictadura, porque no han cooperado activamente con las

armas � fundar la libertad conquistada.
Tanto valiera decir que todos los indiferentes, epte du

rante ese mismo tiempo se han oc�palo del comercio en la

ciudad, sin jam�s enrolarse en la Guardia Nacional, ni asistir
� un club, sin participar ele una sola zozobra, de una sola es

peranza por la suerte del pais. han vivido suspirando por la

vuelta del chaleco y del cintillo colorado.
Y el se�or Bilbao pretende epte conoce � la familia de

Rozas !

Mal lo prueba cuando afirma que los antepasados de este-

daban, fien poca importancia � la ilustraci�n del esp�ritu.
El se�or Bilbao, sin eluda, no ha ciclo mentar ni � do�a

Andrea Rozas, ni � do�a Gregoria Rozas. (1) dos matronas-

llenas de instrucci�n, herencia que ellas no disputaron jam�s
� sus projenitores.

Rozas, estanciero, gaucho si se quiere, arguye tanto em

el sentido de la tesis del se�or Bilbao�la familia de Rozas
era realista�como si dij�ramos: los hijos de Rivadavia prue
ban lo epte �l fu�.

Yo me permitir�a acpt� um argumento ad, homincm. ya
que la Historia de Rozas, conteniendo algunas pajinas de cr�
mica contempor�nea, se roza con mi familia � y es justo y na -

L Se concebir� sin esfuerzo, porque delicados motivos no conti
n�o la enumeraci�n de las hermanas -menores.
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turall que la vindicaci�n se alze al lado de la caprichosa acu

saci�n. Mas mi objeto no es defender � Rozas ni � su fami

lia, sino dar cuenta sumariamente de un libro recientemente

publicado.
II

El se�or Bilbao, queriendo caracterizar � los partidos,
establece tres filiaciones:

El partido federal, � Borrego ;
El partido unitario, � Rivadavia ;
El partido separatista, � Rozas.
Y como una consecuencia de estas filiaciones, su libro?

traspira en todas sus pajinas esta idea : el partido de Dorre-

go es el que se encuentra triunfante en la Rep�blica, �, lo que
es lo mismo, el alma de Dorrego nos gobierna, desde que he-

mos planteado el r�jimen republicano federal.
De modo que Rivadavia, con sus tendencias centralis

tas, y Rozas, con sus pretendidas aspiraciones separatistas,
resultan les representantes del antiguo r�jimen colonial.

Rozas separatista, y Rivadavia godo, he ah� dos ideas ori-

jinales, por no decir raras.
Rozas era tan separatista, que si algo aparece de rel'eve

en su pol�tica s�rdida es el pensamiento de anexar la Rep�
blica Oriental al cuerpo � que en otros tiempos pertene
ciera.

Por eso, en las espadas que ven�an de Europa para el

ej�rcito de Oribe, se le�a esta inscripci�n : Rep�blica Oriental

Confederada.
Va federaci�n no es la obra ele Dorrego, no es la obra

de nadie. Es el instinto de la muchedumbre que se ha he

cho instituci�n.

Con Dorrego, � sin Dorrego, la federaci�n habr�a triun

fado, impuesta por la jeograf�a, y como consecuencia del mis

mo r�jimen colonial, em domde se puede encontrar el rastro

de la federaci�n del porvenir, pues el monarca de Espa�a-
no conced�a � los Virreyes el patronato de las gobernaciones,
sino que �l las determinaba desde lo alto de su solio.
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Todas las revoluciones son embrionarias y end�genas.
Los Pa�ses Bajos empezaron por ajilarse contra Carlos

V y Felipe II, por suplicios ele la Inquisici�n.
El virtuoso Guillermo el Taciturno, tan patriota como

"Washington, aun en medio de las mas graneles convulsiones,
protestaba sinceramente su adhesi�n al Re}7. Y sin embargo,
.aquellas ajitaciones acabaron por convertirse en un movimien

to poderoso de independencia y de �libertad, y haciendo sur-

.jir del fango, por decirlo as�, una rep�blica sabia y conser

vadora, bautizada por la sangre y el fuego de d�spotas fero

ces, como Alba y Requesens, legaron � la historia las paji
nas mas instructivas y fecundas para la libertad de los tiem

pos modermos y ense�anza del linaje humano.
La revoluci�n arjemtima, como todas las revoluciones so

ciales, pudo saber donde empezaba; pero no podia calcular

siquiera donde se habia de detener.

Asi, su primer grito, no fu� independencia, sino liber
tad.

La libertad era imcompatible com la dependencia de Es

pa�a por causas -suficientemente dilucidadas por el se�or
Bilbao en su introducci�n. De ah� el grito de independencia
del Congreso de Tucuman.

La libertad y la independencia eran incompatibles con

la monarqu�a, porque ten�amos al lado el ejemplo del Bra
sil con sus esclavos. De ah� el unitarismo republicano.

Pero el unitarismo, � su vez, era incompatible con la li
bertad provincial, comunal, � individual. De ah� el grito de

federaci�n, turbulento � incoherente al principio, cuando
era proferido por Artigas, quien, � no dudarlo, ni conceb�a,
ni entend�a, como Rivadavia, la significaci�n pol�tica y tras
cendental de federaci�n.

En una palabra, somos federales, no por Dorrego. sino

porque somos libres.
La federaci�n es la f�rmula definitiva de la libertad.

Querer revindicar para un hombre, para un c�rculo, pa
ra un partido, las gloria^ de nuestras actuales instituciones.
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es lo mismo que pretender que San Martin, sus generales y

un partido, fundaron la Independencia que es el resultado de

los esfuerzos comunes, jenerasos, pero an�nimos del pueblo
arjentino.

Esa es la verdadera filosof�a de la historia; fuera de ella
no hay sino caprichosas apreciaciones, que revelan mas exal

taci�n y entusiasmo por los personajes que deslumhran al

mundo con sus haza�as, que observaci�n y alta imparciali
dad.

La Historia de Rozas por el se�or Bilbao, es pues, un li

bro en el �que hay algunos detalles interesantes que aprender ;

pero que contemplado del punto de vista grave de la filosof�a,
encierra, una falsificaci�n de la historia.

El se�or Bilbao no ha tenido presente que en el pueblo
argentino ha habido alguien que sabia mas que Dorrego y su

sequoia : todo el mundo.

III.

Ser� mas feliz el se�or Bilbao en su tomo segundo, � ter

cero, que lo epte ha, sido en el primero?
Ni lo eludamos, ni lo creemos.

Escribir la historia contempor�nea sustray�ndose � las

mil influencias del tiempo y del lugar, y � las afinidades so

ciales, es una de las mas arduas tareas.

Agreguemos, para concluir, que, � nuestro juicio, la his

toria de los hombres como Rozas, no se debe escribir sino des

pu�s que ellos han muerto ; cuando sus papeles, p�blicos � �n

timos, pueden servir de faro al historiador.

Tolda personalidad es un dualismo, ll�mese Pranldin �

Hobespierre.
Rozas ha sido un tirano,�convenido.

Pero, tambi�n los tiranos derrocados tienen derecho �

la libertad de hablar.
Acrael que los juzga antes de la tumba, sin haber oido

�su postuma confesi�n, se espone � ser injusto � severo.
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Lamartine ha dicho, al escribir la historia de Julio C�
sar: "seamos implacables ante la gloria."

Y el se�or Bilbao, al escribir la Historia de Rozas, para
fraseando � Lamartine :

' ' seamos implacables ante la justi
cia."

Nosotros, terminamos preguntando : si no es tambi�n un

deber moral ser implacables ante la injusticia.
LUCIO V. MANSILLA.

Rio 4.o Marzo 29 de 1869.
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