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1. Presupuestosgenerales

Desdela emancipaciónde España,en las primerasdécadasdel si-
glo xix, la historia ha sido un temade muchointerésen la Argentina,
comoen casi todoslos paísesiberoamericanos.Sin embargo,tantoen la
Argentina,como en muchospaísesde América Latina, se notala ausen-
cia de unaobracrítica de la producciónhistoriográfica.Existen cataloga-
ciones,bibliografías;pero un análisisrigurosoquepermitaestablecerlas
lineaspor las cualesse ha movido y se muevela producciónhistoriográ-
fica, que refleja, dóndeapuntóy apunta,es prácticamenteinexistente.
Tampocoexisteuna obra copiosaen torno a la discusiónmetodológica.
Hacesólo unospocosañosha comenzadoa surgir unapreocupaciónen
estesentido,quesemanifiesta—entreotraspocas—,en un interesanteen-
sayode Alberto J. Plá, «Ideologíay métodoen la historiografíaargenti-
na»; pero, en general,la historia de la historiografíade un paístan im-
portanteen esteorden,carecede este indispensableinstrumentalde tra-
bajo. Este,además,es un fenómenoquesepuedeobservartambién—sal-
vo excepcionesen el restode los paíseslatinoamericanos.

La causade estedefectoquizáspuedaencontrarseen el hechode que
la historiografíalatinoamericana,en su casitotalidad,ha estadoal servi-
cio de la política del momento,su atenciónha sido dirigida a problemas
másurgentesy no a la serenareflexión que soponeel análisisy sistema-
tizaciónde todasu producciónanterior.

En la Argentina,el primeroqueintentó un estudioparasistematizar
la producciónhistoriográficafue el eminenteprofesore historiadorbo-
naerenseRómulo Carbia‘. El argumentaque, en general,en la historio-

Rómulo CARBIA: Historiografía argentina desde sus or4genes en el siglo XVJJ
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grafíaargentinadel siglo xíx, se puedendistinguir tresetapasfundamen-
tales: a) De los repetidoresy de los glosadoresde los cronistas;b) De los
comentaristasy filósofos de la Historia y c) De los eruditosy críticos.
Estaes unaclasificaciónquepodríallamarseinobjetable,pero desdeun
sólo punto de vista, o sea,el puntode vista formal. En realidad,unacla-
sificación másaceptablesería—incluyendootros factores—la quedis-
tinguiera entrela historiografía,pudiéramosdecirtradicional o vincula-
daabanderíaspolíticassolamente;y losintentosde organizarnuevasfor-
masde investigaciónhistóricaparatratarde hacerunahistoria, a la vez
quepolítica, económica,social y cultural.

Así planteadaslas cosas,se puedeafirmar quela historiografiaargen-
tina del siglo xíx se enmarcadentrode los cánonesde lahistoriapolítica
tradicional.Los esquemascon los queoperaesahistoriografíaestánvin-
culadoscon la historiografíapolítica del romanticismo,con la erudita
—tambiénllamadaen esaépoca«científica»—,y con el positivismo.

Al intentaranalizarestahistoriografíanosendontramosquehay gran
producción,marcadaporaquellasinfluencias,a pesarde la apariciónde
tendenciasinterpretativasdiscrepantesen el senode ella, comoesel caso
de la corrienterevisionista.

Se puedeconsiderara los llamados«revisionistas»tambiéndentrode
la historiografíapolítica tradicional,consimplesdiferenciasinterpretad-
vas,puesse trata en estecasosolamentede hacerver, en torno a situa-
cionesy personajes,unaversiónopuestaa la descritapor los historiado-
resdel bandocontrario,esdecir, los liberales.

Por eso,la clasificación,quea grandesrasgosdenominamostradicio-
nal, abarcaríatanto la producciónhistóricaliberal, comola anti-liberal,
signadasporlos mismosesquemas.Y queen el casodela t~ltima, no hace
otra cosaque repetir los mismostemas,sacara la luz a otrospersonajes,
aunquedesdepuntosde vistapolíticosopuestos,perosiempreusandola
misma metodologíay dependiendode las mismasinfluencias.

Cuandohablamosde la corrienteliberal nosreferimosa susmáximos
exponentesen el siglo xíx: VicenteFidel López2 y susseguidores,poruna

2 VicenteLOPEZFIDEL. Nació en BuenosAires,el 24 de abril de 1815. Era hijo

de VicenteLópez y Planos,quiensedistinguieraentrelos miembrosdel movimiento
juntistabonaerense.Lópezse gradudde abogadoen BuenosAires. En 1839 emigró a
MontevideoantediscrepanciasconRosas.Allí continuósuoposiciónal dictador,re-
gresandoa BuenosAires despuésdela caídade éste,Lópezsedesempeñóen diversos
cargosprofesionales;fue, ademásde político, periodista,catedrático,novelistae his-
toriador.Tambiénfue rector de la Universidadde BuenosAires, profesordeEcono-
mía Políticay ministrode InstrucciónPúblicade la gobernaciónde BuenosAires, an-
tesdela unificaciónnacional.Susobrashistóricasmásimportantes:Historia de la Re-
pública Argentina, Razas del Perú y La gran semana de 1810. Murió en BuenosAires
en 1903.
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parte,y por la otra BartoloméMitre y susseguidores,quienesse agru-
paronenlaAcademiadelaHistoriay elaboraronla llamada«Historiaofi-
ciaS>.

Cuandohablamosde la corriente anti-Jiberal, nos referimos funda-
mentalmenteala aparición,relativamentetemprana,de interpretaciones
discrepantesa partir de Adolfo Saldias y de ErnestoQuesada~, precur-
soresde la llamadarevisiónhistóricaargentina.Precursores,porqueel re-
visionismoesbásicamenteuna corrienteque no se plasmasino en el si-
glo xx.

Hay,evidentemente,unaintencionalidadpolítica casiabsolutaen am-
bascorrientes:Tanto en la liberal, comoen la nacionalista(o revisionis-
ta), pero ambasno se caracterizanpor sus planteamientosradicalespre-
cisamente.No puedencentrarla defensade sus respectivoshéroes(Riva-
daviaen el primer caso,Rosasen el segundo)en aquellosque objetiva-
menterespondíana tendenciasmás extremasdentro de sus respectivos
campos(Mariano Moreno o JoséGervasioArtigas). Lo único quebási-
camentediscutíanestasdoscorrientes,erasi la historiadebíahacersecon
documentos,si teníaque ser erudita,o retóricay filosófica, como sostu-
vo VicenteFidel López.

Debemosadelantarque la corrienterevisionista,devenidaen la lla-
mada«EscuelaPsicológica»en los áñostreintadel siglo actual,acabópor
identificarseplenamentecon las dictadurasmilitares, representantesdel

BartoloméMITRE. Nació en BuenosAires el 26 de junio de 1821 y murióen
la mismaciudaden 1906. Fue historiador,militar, periodista,posta y político. Ocu-
pandolapresidenciadeArgentina.Mitre pertenecióal grupodeintelectualesmáscon-
servadoresquedesdeel exilio se opusieronal dictadorJuanManuelOrtiz de Rosas.
Es genuino representantede los interesesoligárquicosporteños,a los que defendió
con las armasy de muchasotrasformas,hastalograrla unidadnacionala travésde
los sectoresganaderosy comercialesde BuenosAires, el litoral, etc. Los estudioshis-
tóricos debena Mitre una fuentedocumentalde primer orden.Entresusobrasprin-
cipalesse cuentanHistoria de Belgrano y de la independencia argentina. Historia de
San Martín y de la emancipación americana, Estudios históricos de la revolución ar-
gentina, Cartas polémicas sobre la Triple Alianza, Comprobaciones históricas y Nue-
vas comprobaciones históricas.

Adolfo SALDIAS. Nació el 6 de septiembrede 1850,en BuenosAires. Segra-
duó de abogadoen 1874. Fue,ademásde historiador,periodista,escritory diputado
por el PartidoAutonomista.Defendiólos interesesde la oligarqulavacunaportena.
Comoexiliado, vivió en Franciay en Uruguay. Dos sonsus obrasmás importantes
a los fines historiográticos:Historia de la ConfederaciónArgentina y Ensayos sobre la
historia de la Constitución Argentina. De estasobrasla que tieneun valor másperdu-
rablees la primera,publicadaen 1870en trestomos.Saldíasmurió en BuenosAires
en 1914.

ErnestoQUESADA. Historiador.Nació en BuenosAires en l858 y falleció en
1934. Publicónumerosostrabajossobrehistoria, folklore y derecho.Su obramás in-
fluyentees La época de Rosas,publicadaen 1898.
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nacionalismoconservador.Sin embargo,fue fructífera,porquepermitió
abrir brechasy rompertodauna seriede tabúessacralizadosy dogmati-
zadospor la «historiaoficial» del liberalismo decimonónico.

Con una seriede pasosvacilantesdespuésde la independencia—que
eslo quecaracterizael períodocomprendidoentremayode 1810 y la ba-
talla de Caserosen 1852—, comienzaa adquiriridentidadpropiala his-
toriografíaargentinaque st adentraen la segundamitad del siglo. Estaes
épocade grandesconflictossocialesy económicos.La Argentinaestáen
plenaorganizaciónnacional.Perduranla luchasentreel interior y Bue-
nos Aires. Esteseráun temapolémicodurantemuchotiempo en la his-
toriografíay aún no resueltodel todo. Se observatambiénque hay una
vinculaciónestrechaentrela política del momentoy el interésporlos pro-
blemashistóricos.La historia es un armapolítica y estose ve con clari-
dadmeridianaen la obrade Mitre. La historiaesun instrumentoparain-
terpretarel pasado,pero que sirve paraconstruirel futuro de acuerdoa
las necesidadesde la clasedirigente.Por lo general,los historiadoressur-
genen el ámbitode BuenosAires y respondenmayoritariamentea los in-
teresesquedirigen el procesode «Construcciónnacional»;Mitre esel ar-
quetipo. El problemade la construcciónnacionalestáen la basedel pen-
samientode Mitre. No es un problemametafísicosino real. El político-
historiadorha sido el hombrequeha dirigido la reunificaciónbajola he-
gemoníade BuenosAires, es decir, de la constituciónde la Argentina.

Sin embargo,parallegara estepuntohubode cubrirséun largo trecho
que arrancadesdeel mismo año de la independencia.Despuésde mayo
de 1810 comienzaun procesode ideologizaciónquese interrumpehacia
1826con laalternativade sí o no al liberalismo.En estemomentoseestá
tratandode estructurarel país.-Hayun impactomuy notable,porejem-
pía,enRivadaviay susproyectounificador.Rivadaviapretendíavincu-
lara la Argentinacon el mundocapitalistaantesdel procesode monopo-
lización.Peroesteintentofracasóporquelos terratenientesde BuenosAi-
resno coincidieroncon esasaspiraciones.Estono quieredecirqueel pro-
yecto rivadavianofuera un programade desarrollonacionalque produ-
jeraautomáticamenteun despegue«rostoviano»,nadade eso.Eraun pro-
yecto liberal influenciadopor Benthamy el utilitarismo.Sin embargo,era
en ciertos aspectosprogresivocon respectoa la situaciónexistente.

Por el momentosiguióimperandoel pensamientotradicionalistay es-
tático, quese manifiestaen la detenciónno sólo de los avanceseconómi-
cosy políticos,sino tambiénde aquellosde caráctercientífico, literario,
en la no elaboraciónteóricade ningunanaturaleza,etc. Es lo quese com-
paginacon la épocade Rosasy de los caudillos del interior.
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2. El procesohistoriográficodesdeMayohasta Caseros

Antesdel sucesoindependentista,esdecir, fines del siglo xvííí y prin-
cipios del xíx, seprodujoen el Río de la Plata un afándatísticoy de eru-
dición primariadelcual esreveladorunacolecciónde documentos,apun-
tes y datos debidosal porteñoSaturninoSegurola(1776-1854),que ha
sido aprovechadapor investigadoresde diversasépocas.Estacolección
seconservaen la BibliotecaNacionaldeBuenosAiresy constade 34 volú-
menes.

Las invasionesinglesas(1806-1807)inspirarona algunospoetaspo-
pulares,quecantaronlashazañasde los defensoresde laciudaddel virrei-
nato. Entreellos, el poetaPantalcónRivarola, autor de dos romances:
uno —que llamó «Heroico»—dedicadoa la liberaciónde BuenosAires
en 1806, y otro —que tituló «La Defensa»——cuyo temafue el rechazo
quelos porteñoshicieronal invasor.Estosdosromancescarecencasipor
completode significaciónhistoriográfica,sin embargotransmitenla at-
mósferaporteñade principios del siglo xix. Con los sucesosde la toma
de BuenosAires por los inglesessepuededecirqueterminaunaépocade
ciertaactividaden la hitoriografia, iniciadaen lasúltimasdécadasdel si-
glo xviii. Los avataresrelacionadoscon el procesoindependentista,fue-
ron la causainmediatadel fenómeno.

Tiempodespués,le correspondióal DeánGregorioFunes6, en los ini-
cios de la vida independiente,continuar el procesohistoriográfico.Lo
hizo reeditando,sin variantesesenciales—salvo el extracto—,la crónica
jesuítica.Ejemplo reveladores el «Ensayode la historia civil del Para-
guay, BuenosAires y Tucumán»,que publicarael Deán por los años
1816-1817,en tresvolúmenesy queconstituyeuna reiteraciónde los tra-
bajos jesuíticos. En realidad, Funes sigue al cronista Lozano
(l687-1752)~,de quien tomala información sin realizaraquel discerni-
miento de quehablaen el prólogode su Ensayo.Sobreel relato de Loza-
no, que Funessintetizapor lo generaladicionadatosde Félix de Azara
(1742-1821),tenientecoronelde ingenieros,quefueraenviadoal Rio de

6 GregorioFUNES.(1749-1829).Sacerdotejesuita,participóactivamenteen la es-

cenapolítica post-independentista,teniendola avanzadaedadde 71 añosen los mo-
mentosde la revoluciónde mayo. Fue rectordel Real ColegioConciliadordeLoreto,
canónigode su ciudadnatal,Córdoba,gobernadory Vicario generaldel Obispadode
dichaciudad.En 1810 representóa CórdobaenlaJuntaAmpliada.Formóparte,ade-
más,del Congresoque, en 1819, sancionéla Constitución,de la que fueuno de los
redactores.Autor de unaHistoria civil del Paraguay BuenosAires y Tucumán (1816).

PedroLOZANO (1687-1752).Jesuitaespañolqueademásde unaimportantísi-
ma laborenla función de las misionesenel Rio de la Plata,se destacópor sucopiosa
obra históricaacercadela región, entrela que se destacasu Historia dela Conquista
del Parguay, Ríode la Plata y Tucumán, caracterizadapor unagranerudición.
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la Plata paratrabajaren la demarcaciónde los dominioshispano-portu-
guesesen 1781,y queescribierala documentadaobra«Descripcióne his-
toriadel Paraguayy del Río de la Plata». Azaraseve aludido frecuente-
mente.enla obrade Funes.

Despuésde Ip anterior,no esnecesarioapuntarqueel Ensayodel Deán
carecede grandesaportes.Tal vezpuedaexceptuarsela parteen que su
crónica—usandomaterialesde Segurolay otroscoleccionistas—comple-
tó lo que los jesuitasno historiaron,asícomotambiénel «Bosquejo»con
quecierra la obra, quees en sí, la expresiónpersonalde su modo de ver
el primer momentode la revolución emancipadora.El «Bosquejo»que
en principiollegabahastalos sucesosde 1816, posteriormenteFuneslo
amplió conunagregadoquealcanzahastala batallade Maipú. Otracues-
tión que no escapaal análisises la falta de equilibrio en el juicio y en los
excesosquecometeFunesen los ataquescontralas autoridadescolonia-
les, como si quisierarevivir la famosaobra de Las Casas«Brevísimare-
lación de la destrucciónde las Indias».

Al tiempo que Funeselaborabasu obra,el gobiernoporteñoa la sa-
zon, concebíala empresade una «historiafilosófica de la revolucion».
Pararealizarla,el Triunviratoqueentoncesllevabalasriendasdel Esta-
do, confió el encargoal religioso dominico fray JuliánPerdriel,provin-
cial de su orden y afecto a la causapatriótica (año de 1812). Dos años
mástarde,en 1814,el dominicorecibió ordende suspenderel trabajopor
razoneseconómicas,ya que los recursosparael mismo habíansido des-
tinadosafavorecerla obradel DeánFunes.

Fuerade las manifestacionesquequedanseñaladas,en el períodoque
se extiendedesdeprincipios del siglo xix, hastala estabilizacióndel po-
der que —como quieraque se le juzgue—trajo el régimende Rosas,no
hubo,dentrodel país,obrasde realsignificación.La historiografíasere-
dujo entoncesa la edición de algunasmemoriaspersonales;a una que
otra biografía y a cierto intento de crónica regional,ademásde algunas
manifestacionesde ciertosopositoresa la revoluciónemancipadoray las
consiguientesrespuestasdel punto de vista patriótico. Entre las memo-
rias de estaépocacabedestacarla dc MarianoMoreno,escritapor suher-
manoManuel 8, y publicadaen Londresen 1812. La de JoséM. Aguirre,
titulada «Compendiode las campañasdel ejércitode los Andes»,apare-

Manuel MORENO (1790-1857).Fue el primerbiógrafo de MarianoMoreno,al
queacompañóen el viaje a Londrescomosu secretario.Estudió,ademásdeDerecho,
Medicinasonejercerla.Se destacóen el política y en las letras.Comoperiodistade-
fendió los principios democráticosdel liberalismo y fue partidariode las ideasfede-
ralistas.Escribió Vida y Memorias del Dr Mariano Moreno, Secretario de la Junta de
Buenos Aires y con una idea de su Revolución y la de México, Caracas, etc., publicada
en Londresen 1812. En el año 1836publicó la colecciónArangas en el Foro y escritos
del Dr. Mariano Moreno, que complementala obra anterior.
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cida enBuenosAiresen 1825,y ladeJoséArenales,cuyo título reza:«Me-
moriahistóricasobrelas operacionesde la división libertadora,etc.»,que
vio la luz en la misma ciudaden el año de 1832.

Importanciaindudableparala laborhistoriográficaposterior,tuvo la
aparición,en 1836, del tomo 1 de la «Colecciónde Obrasy Documentos
relativosa la historia antiguay modernade las provinciasdel Río de la
Plata»,publicaciónquehizo enBuenosAires el eruditonapolitanoPedro
de Angelis. La Colección,que llegó a alcanzarlos seisvolúmenes,edita-
dos entre 1836 y 1837, encerróen su conjuntopiezashistoriográficasde
necesidadvital parael estudioserioy profundodel pasadorioplatense.

Pedrode Angelis, nacidoen Nápólesen 1784 y muertoen BuenosAi-
res en 1859, estabaformadodentrode los moldesde la culturaeuropea.
Llegó a BuenosAires en la épocade Rivadavia,siendounamásentrelas
importacionesde esteúltimo. Desdeel puntode vista de la materiaque
conciernea su obra,de Angelis dio muestrasde queno eraajeno,en modo
alguno,al movimiento renovadorde los estudioshistóricosque en toda
Europase habíadejadosentiral promediarel primertercio del siglo xix,
y que llegó a alcanzarseñaladasrealizaciones,especialmenteen Alema-
nia despuésde 1820,año en que,bajo la direccióndeJorgeEnriquePertz
(1795-1876),comenzóa editarsela colección«MonumentaGermaniae
Histórica».Aquella publicaciónobedecíaa un nuevoconceptode la la-
borhistoriográfica,desdeel puntode vistade la erudición, queya no po-
díacimentarsesino sobreel conocimientoprofundode todaslas fuentes,
previamentedepuradas,es decir, criticadas,fundamentalmentedesdeel
puntode vista filológico. De lo que con ello eradadolograr, fue notable
testimonio,por sobreotros muchos,la produccióndel historiadorLeo-
poldo von Ranke(1795-1836),quien,precisamentepor esaépoca(1824),
publicabasu «Historiade los pueblosgermánicosy neolatinos».

Despuésde todo, las técnicasmuchodesí,uésen boga,difundidaspor
el profesoralemánErnestoBernheimcon las denominacionesde «heu-
rística»y «hermenéutica»,no eranotra cosaque preceptos,con ordena-
ción de cánones,de los que Rankerealizarapor propiainiciativa, reu-
niendo en un solo métodola crítica filológica iniciadapor Nieguhry la
llamada«Ideología Histórica» planteadapor Guillermo de Humboldt
(1767-1835).

Claro resulta,pues,quela empresaeditorial acometidaporde Angelis
en BuenosAires, tuvo una importantesignificación.Era una especiede
plausibletentativade ponersea tonocon Europaen materiahistoriográ-
fica. De Angelis, que segúnhemosapuntado,llegó a editarseis volúme-
nes, insertóallí las orónicasde Ulrico Schmidl, Ruy Díaz de Guzmán,
Barco Centeneray una partede la del jesuitaJoséGuevara,además,a
modode complementode ellas,agregóunacronología,conbastantesda-
tos, relativaa los gobernantesy virreyesde BuenosAires y a los episo-
diosdel pronunciamientode mayo.El complemento,quedaavecesla im-
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presiónde cosaque va de relleno, es material de distintajerarquíay de
disparvalor. Algunoscríticosestánde acuerdoen afirmarque,apesarde
lo plausiblede la iniciativa de De Angelis,al realizarla,se apartóen gran
medidade las normasproclamadaspor los editoreseuropeosde materia-
les eruditos.

En efecto,De Angelis «arregló»las crónicas,al parecerparamejorar-
les el estilo y aligerarlesla pesadezoriginal, llegandoal extremo, en el
casode la compuestaporGuevara,de no dejarintactoni un solo párrafo
en todaella. Claro estáquedicho métodoes cosacensurable,pero no tan
grave,a nuestrojuicio, comopararepudiarporcompletola empresaedi-
tonalde 1836.Si estetrabajono tuvocontinuidadni éxito inmediato,des-
de el punto de vistade la producciónhistoriográficaquehabíade incen-
tivar, la razónhabríaquebuscarla,no en los efectosde la Colección,sino
en la situaciónpolítica por laqueentoncesatravesabael país.A la sazón,
estabaen suplenitud la dictadurade Rosasy no erantiemposmuy pro-
piciosparamenesterescomolos quedebíanseguir—porel caminode los
archivos—,al primerpasodadocon la ediciónde las crónicasrealizadas
porPedrode Angelis.

Paralizadala vida intelectualen BuenosAires,especialmentedespués
de 1840, como consecuenciade las persecucionespolíticas, los exiliados
quese refugiaronen Montevideoinciaron,cinco añosdespuésde aquella
fecha,un movimientoque era, en realidad,la continuacióndel que co-
menzaraDe Angelis. Nos referimosal que se concretóen la edición de
coleccionesdocumentales,apuntamientoscomplementariosy diversas
piezasilustrativasparael trabajode erudición.

El órganode publicidadde los exiliados,queparaestosmenesteresdi-
rigía florencio Varela,fue el «ComerciodelPlata», periódicoquesecdi-
tó en Montevideodesdeel primerode octubrede 1845hastamediados
de 1852. En susmásde 3.500 números,los llamados«proscriptos»reve-
laron, en pequeñasnotas,en publicacionesaisladaso en folletos encua-
demables—que luego constituyeronla «Biblioteca»del periódico—, su
afánpor allegarmaterialesdirectamentedestinadosa quienesquisieran
estudiarel pasadocolonial, ajustándosea la influenciade la escuelaeru-
dita y crítica europea.Esabibliotecacontribuyó,sin duda,al despertar
historiográficoqueseprodujo posteriormentea la caídade Rosas.En efec-
to, el mismoañoenque,libradala batallade Caseros,cayóvencidala dic-
taduray se abrieronlas fronterasdel paísparalos argentinosque habían
emigrado,se produjo un rápido y vigorosoreflorecimientode los traba-
jos historiográficos.Esto, que se dejósentir ya en el año 1852, se acre-
centócon rapidezen los añossubsiguientes.

Al pasarrevistaa toda esaproducciónun pocoaluvional de los pri-
merostiemposdespuésdel régimende Rosas,es fácil percatarsede que
fuerúnvarios,los génerosde actividadqueseperfilaron,y queaproxima-
dhmtntesedanlos siguientes:
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a) El de los pesquisadoresdedetalleso datistas.Principaleso másim-
portantes exponentesde este género fueron Manuel Ricardo Trelles
(1821-1893), Vicente O. Quesada y, de menorimportancia,Angel Jus-
tiniano Carranza(1834-1899).

b) El de los monografistas.Circunscritosa temaslimitadosen cuanto
al tiempo y al espacio,como AndrésLamas(¡817-1891)y JuanM. Gu-
tiérrez (1809-1878).

c) El de los autoreso editoresde «memorias»destinadasajustificar
conductasen el pasadoy, lógicamente,de naturalezaalegativa.En este
grupo hayinfinidad de memorialistasy editoresde memorias,destacán-
dose,por ejemplo, las memoriasdel generalJoséMaria de Pazy la edi-
ción de lasmemoriasde Belgrano.

d) El de los compiladoresde coleccionesbibliográficasy documenta-
les, talescomo la importantísima«Colección»de CarlosCalvo,iniciada
en 1862.

e) El grupode los que comenzabana preocuparseporaplicarlas téc-
nicasque ya usabala disciplinaentrelos europeos.En estecaso seen-
cuentrandestacadamenteLuis L. Domínguez(1819-1898),ClementeL.
Fregueiro(1853-1923)y Antonio Zinny (1821-1890) O~

Todos estospequeñosgrupos,a pesarde ciertasdiferenciasque nos
los muestrandesemejantes,constituyen,empero,un conjuntoúnicoal que
no puedecorrespondersino unasola denominación:la de «heurísticos»,
esdecir, allegadoresde materialesparala posteriorrealizaciónhistorio-
gráfica. La tareapor ello realizadafue indispensabley susfrutosno seha-

VicenteG. QUESADA (1830-1903).Historiador,erudito,graduadode derecho
en 1849.Viajó por el interior de Argentina,por América y Europa,siempreen busca
de documentosen los archivosy bibliotecas.El gobiernole comisionóvariasveces
parallevar a cabodiversasinvestigacioneshistóricas.Su obra es variada,aunqueel
aspectomásestimadode la mismaes lo que se refierea la historia colonial,entrela
quedestacanlos títulos: El virreinato del Río dela Plata y La sociedad hispanoame-
ricana bajo la dominación española.

lO Luis L. DOMíNGUEZ. Historiador, posta,ministro del Ejecutivo Nacional y
diplomático.Falleció en Londres.Su obramásimportantees Historia Argentina, pu-
Nicadasu primera ediciónen 1861.

ClementeL. FREGEIRO.Historiadorbonaerense.SusobrasprincipalessonCom-
pendio de Historia Argentina (1876)y Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río
de la Plata <1879).

Antonio AbrahamZINNY. Nacidoen Gibraltar,llegójoven a la Argentinadonde
se naturalizó.Fue profesory organizadorde diversosarchivos.Reuniópacientemen-
te datos,sucesosy documentoshastaentoncesdispersosy confusos.Entresusobras
más importantescabeseñalar:Bibliografía histórica de las ProvinciasUnidas del Río
de la Plata; Historia de/os gobernantes de las provincias Argentinas; Historia de lapren-
sa periódica del Uruguay e Historia de los gobernantes del Paraguay
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cen esperar,pues es precisamenteen esa segundamitad del siglo xíx,
cuandoseentraen el campode lo sustancialde la historiografíaliberalar-
gentina.Sin el procesohistoriográficoanteriormentedescrito,no hubiera
sido posiblequeestaactividadalcanzarael alto gradode profesionalismo
que la caracterizóde entonces,en el contextolatinoamericano.


