
REFLEXIONES SOBRE HISTORIA AGRARIA, REGIONAL Y
COM PARADA: EL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS DE

AGRICULTURA CEREALERA EN LA COLONIA TARDiA 1.

EI desarrollo de las investigaciones en Historia Regional en nuestro pais permite
que nos interroguemos acerca de las direcciones que estamos definiendo a traves de
nuestra prclctica. Un repaso rapido de la producci6n de los ultimos 10 alios permite
observar un conjunto de trabajos con alto grado de detalle y rigor documental pero, en
perspectiva, puede presentarse la posibilidad de un cierto punto de saturacion. LEn que
sentido? Cubierta al menos en parte una fase de acumulacion de informacion y de
descripciones solidamente fundamentadas se hace cada vez mas necesario avanzar en
explicaciones que puedan dar mejor cuenta de toda una gama de fenomenos comunes. En
este sentido, nuestra historia regional afronta el desafio de encarar la generalizacion sin
perder el "sabor" de las especificidades irrenunciables para el conocimiento historico.

Los estudios regionales han permitido enfocar una serie de fenomenos y procesos
y obtener una vision mas realista de ellos. EI efecto ha side -sin duda- enriquecedor pero,
al mismo tiempo, puede dar como resultado una especie de vision de historias en paralelo,

1 Unaprimeraversi6nde estetrabajo fue presentadaen el Simposiode HistoriaRegionalrealizado
en las V Jomadas Interescuelas/Departamentosde Historia y 1a Jornadas efectuadas en
Montevideoen octubrede 1995.



poco conectadas entre sf. Es claro tambien que esa conexion no conviene buscarla en un
enfoque que limite el estudio de 10 regional a la verificacion regional de "modelos
generales", que se supone habrlan de contener las explicaciones y convendria intentar
otro tipo de aproximaciones. Todavia perduran modos de pensar nuestra historia como si
hubiera niveles de jerarquia diferente en el status del conocimiento y la historia regional
no puede ya ser pensada como si fuera una versi6n reducida de la historia "nacional". En
este contexto parece afirmarse la necesidad de repensar mejor las demarcaciones que
aceptamos como habituales y enfocar otro tipo de conexiones entre 105 diferentes
ambitos. En especial, una que hoy se presenta como un verdadero obstkulo es la tajante
separacion entre 105 estudios pampeanos y 10 que a veces se ha denominado
"extrapampeanos". Otra, hace a la periodizacion, pues superar la restriccion habitual de
los marcos temporales obligara a replantear 105 modos convencionales de periodizacion y
a dotar a los analisis de una perspectiva temporal mas larga yabarcadora.

Esta interrogacion no puede hacerse sin considerar al menos dos cuestiones que
nos enmarcan. Por un lado, las presiones mas relevantes que cruzan el campo
historiografico en su conjunto. Por ejemplo, es saludable el intento tacilmente reconocible
por renovar la practica historiografica atendiendo a 105 mas nuevos aportes pero tambien
es cierto que su inclusion no puede prescindir de la base de sustentacion de la que se
parte. 5eria por cierto prematuro, par ejemplo, anunciar el agotamiento de la historia
econ6mica cuando todavla es demasiado 10que tiene para decir; 0 incluso, no convendria
proclamar el fin de la necesidad de cuantificar una serie de fen6menos de los que todavia
se carece de una medida mas 0 menos fundada para sustituirlos por indagaciones
exclusivamente cualitativas 0 por perspectivas restringidamente politicas 0 culturales. Del
mismo modo, no se avanzaria haciendo un tipo de historia regional y economica que
prescindiera de las perspectivas abiertas en otros campos y sobre todo, de explorar las
posibilidades efectivas de una historia alas variadas dimensiones de 10social a la que se
presta como pocas fa historia regional.

Pero esta interrogacion no puede realizarse sin efectuar un cierto reconocimiento
de la herencia en la que nos sustentamos. Por cierto que la historia agraria ocupa un lugar
especial dentro del campo de estudios regionales, una relacion tan estrecha que 10 a
hecho su tributario mas en un campo historiografico que tuvo como referente de
renovaci6n primordial 10 que por comodidad y brevedad podemos lIamar la escuela
francesa. Si 10que estamos discutiendo es el futuro de este campo quizas sea conveniente



recordar brevemente de donde venimos. Para ello apelare a los resultados y a los
problemas que debo afrontar en las dos lineas de investigacion que vengo trabajand02•

Breve introduccion historiografica: historia regional, historia agraria e historia
comparada.

EIcampo de estudios de historia regional se ha constituido a partir del campo de
estudios agrarios y, nuestra historia agraria y fa latinoamericana en su conjunto, ha tenido
una nota predominantemente francesa en su conformaci6n. Aqui cabe traer a la memoria
el libro de F. Chevalier de 1952, verdadero hito de la historia agraria latinoamericana y
modele interpretativo imperante durante dos decadas 3. Si compartimos este diagnostico
qUizaconvenga detenerse un poco en el origen de fa historia agraria y explorar mejor su
relacion con la historia regional y la historia comparada.

Paraello nada mejor que recordar brevemente las obras del historiador que sento
las bases de esta especialidad. Obviamente me refiero a Marc Bloch. Hacia 1924 aparece
Les Rois thaumaturges, una verdadera exploracion en la antropologfa historica y la historia
de las mentalidades organizada basicamente en tome a una comparacion entre Francia e
Inglaterra que no excluye otras mas abarcadoras. Ya en esta obra es perceptible su
preocupacion por situar los fenomenos sociales que analiza en su propio contexto. La
delimitacion del contexto 10lIeva a cuestionar el "marco nacional" para rescatar en cambio
el valor de 105contextos regionales sin escindirlos del europeo e, incluso, otros mas
amplios. En 1931 da a conocer su Les caracteres originaux de thistorie rurale francaise,

que puede considerarse el libro fundador de la historiograffa rural contemporanea y, en
muchos aspectos, una obra aun no igualada ni continuada en plenitud. En ella ya puede
verse la estrecha relacion entre estos campos historiograficos. Conviene considerar que
alii resume articulos y conferencias previas, especialmente 105dictados en el Instituto de
Estudios Comparados de las Civilizaciones de Oslo. Bloch fue, sin duda, ante todo un

2 Por un lado, sobre el arrendamiento de tierras y las relaciones sociales en la campana
bonaerense de 105siglos XVIII V XIX V, per otro, la investigacion sobre historia comparada en
conjunto con la Prof. Susana Murphv en la UNLu.

3 F. CHEVAUER, La formadan de 105 latifundios en Mexico, Mexico, FeE, 1976. No por nada
tenia como dedicatoria ':4 fa memoria de Marc Bloch cuyas fecciones me dieran la idea de este
!Tabaja':



historiador de las sociedades rurales que prefiere el cuadro regional antes que el
cronolOgico. Aqui la incidencia del comparativismo puede verse en toda su dimension
junto a una ampliacion notable de la nocion de 10 rural, una atenci6n decidida a los
fen6menos de larga duraci6n y un ejercicio sistematico de la comparacion4

• Su obra abrio
el camino a los estudios monograficos, a los estudios regionales de historia rural que se
transformaron en una de las fuerzas dominantes de fa historiografia posterior 5.

Mirada a largo plazo aquella contribuci6n, es evidente que fa ampliacion de fa
nociOn de rural y la atencion prestada alas duraciones han side rasgos de la historia
posterior pero, en cambio, la tercera -Ia perspectiva comparada- ha quedado dilufda.
Creo que en esta escision de una obra pensada en conjunto residen las c1avesde algunos
problemas posteriores, pues el comparativismo no era una adicion aleatoria sino la trama
misma de su razonamiento tanto en la investigacion como en la exposicion de los
resultados. Lo mismo puede decirse de su tercera gran obra. En La Societe {eodate
(1939-40) estos elementos aparecen claramente combinados pero dotados de una
perspectiva comparativa todavla mas ambiciosa (que abre y cierra el Iibro) Y una mas
clara impronta teorica en una evolucion que fue para Duby un acercamiento al marxismo y
que Febvre reprocho por "sociologismo". Sin duda la obra de Bloch ha ter.ido gran
predicamento posterior incluSQfuera de Francia en la antropologfa social inglesa, en la
historiografia alemana y en la microhistoria italiana. Pero ha quedado desgajada de la
perspectiva comparativista que habla mostrado recuperable para la historia y no como
campo exclusivo de la sociologla 6.

Ello Ie da a Bloch un lugar espedfico en el movimiento de Annates. Pero tambien
a su legado ya su recepcion. En los libros clasicos que fundamentaron el campo de los
estudios agrarios latinoamericanos coloniales todavla podia verse esta impronta aunque ya
algo desdibujada Y, a veces, bastante forzada. Luego, en cambio, durante la fase de gran
expansi6nde estos estudios -de los arios 60 a los 80- puede reconocer que generalmente
esta perspectiva 0 se ha perdido 0 tiene un lugar muy secundario. Porque este campo

4 P. BURKE, La revolucion historiografica francesa. La escuela de los Annales: 1929-
1989, Madrid, Gedisa, p.30.

6 H.G. HAUPT, "La lente emergence d'une historie comparee", en Passes Recomposes.
Autrement, 150-151, Paris, Janvier 1995, pp.196-207.



historiogratico es, mas bien, acorde con la evolucion post-Bloch de la historia rural
francesa. De este modo, esta historia rural fue cada vez mas una historia agraria
netamente inscripta en 10que se lIamo la "historia economica y social" hasta que ambos
terminos de la ecuacion tendieron a escindirse. Tuvo entre sus impulsos basicos la
atracci6n por la cuantificaciOn y, en especial, de la historia de los precios impulsada
primero por F. Simiand y, luego por E. Labrousse y G. Lefebvre durante las decadas de
1930 y 1940. A ello sigui6 un detallado estudio de la producci6n, las tecnicas, las formas
de tenencia de Ia tierra y las estructuras sociales. EI momenta culminante de este
movlmiento hacia las estructuras y los ciclos que definian las coyunturas se vera en los 60
y 70 (P. Goubert, G. Duby, J. Meuvert, P. Vilar, E. Le Roy Ladurie, entre otros). Sin duda
uno de sus resultados primordiales ha side el reencuadre de la historia regional, la crisis
del marco nacional para el estudio de las sociedades de antiguo regimen y medievales y
el segulmlento de las fases de equilibrio y desequilibrio. Y puede decirse que la historia
demogratica es buena parte resultado de este movimiento y con ello, un enorme desafio
que impacto muy fuertemente en el conjunto de la historia social.

lEra la materializacion en un programa de investigaciones seriales colectivas de
fuerte range regional del programa de Bloch? Solo hasta cierto punto. Ante todo habia
perdido buena parte de la carga comparativista que tenia en el y convertido la aspiracion
de "totalidad" en una serie de estratos fijos primero que luego lIevo a su casi completa
separacion y fragmentacion.7 En todo caso, 10que me importa senalar es que de ello
resulta un modele historiografico muy fuerte que opera en buena medida como referente
basico de la historia regional: la proliferacion de los estudios de casos predominante en los
anos 60 que definio todo un capitulo de la historiografia francesa y un modo de
produceion historiogrMico muy inftuyente en nuestro continente y en especial en el campo
de los estudios agrarios. En consecuencia, si el impulso blochiano a una historia rural
atenta a las condiciones regionales puede considerarse una linea de fuerza de la
historiografia posterior, no sucedi6 10 mismo con la historia comparada. Y, en este
sentido, las palabras de Bloch de 1928 resuenan plenas de actualidad:

"E1 metodo comparativo puede mucho: creo que su generalizacion y
perfeccionamiento son una de las necesidades mas urgentes que se imponen hoy a 105

estudios historicos [ ..] Es evidente, sin embargo, que la mayor parte de 105 historiadores

7 Francois OOSSE, La historia en migajas. De ftAnnales" a la ftnueva historia", Valencia,
Edicions Alfons EI Magnanim , 1988.



no se convirtieron profundamente: opinan cortesmente del asunto vuelven a su tarea, sin
cambiar para nada sus costumbres. i.Por que? Sin duda porque se les dej6 creer con
demasiadafacilidad que fa 'historia comparada' era un capitulo de la filosoffa de la historia
o de la sociologla genera~ disciplinas que, segtJn su tiJfante, el trabajador ya venera, ya
acoge con una sonrisa esceptica, pero que, de ordinario, evita pradicar. Lo que se pide a
un metoda es que sea un instromento tecnico, de uso coniente, manejable y susceptible
de resultados pas/livas. EI metodo comparativo es precisamente eso, pero no estoy
seguro de que hasta aqu~ se 10haya mostrado 10suficiente. Puede y debe ingresar en
1116 inllestiglldones de detalle. Su futuro, el futuro, quiza, de nuestra dencia
debe pagar ese predo. ,s La cita pone en claro la perspectiva y, en especial, la relacion
que establece entre comparaci6n, investigaciones de detalle y futuro de la historiograffa.
Me temo que estas palabras tienen demasiada vigencia.

Febvre habfa percibido el sentido de la concepcion de su colega y a propOsito de
Les caraderes ...observ6: "sefiala el advenimiento de una historia rural que, mediando
entre la historia de la tecnicas agrfcolas, la del regimen dominical y la de la evoluci6n
comparada de 105 pueblos europeos va a ser durante mucho tiempo uno de 105 campos de
estudio mas fecundos del ambito hist6rico,s

Pero el pronostico de Febvre a la edicion francesa de 1932 solo sera en parte
acertado, en el sentido del exito indudable de la historia rural en la historiografia francesa
posterior y por ese camino de la misma historia regional. No 10 sera en cambia en cuanto
a la historia comparada. Pero la cita, sf tiene una utilidad, es que permite ver con
precision la inescindibilidad de entre estas tres variantes de un mismo enfoque historico:
10 rural, 10 regional y 10 comparado.

Junto a ello hay otro punta central en su enfoque: la concepcion misma de 10
agrario se ha ido transformado en estas decadas como resultado entre otros aspectos de
la creciente especializacion y la demarcacion de una serie de campos cada vez mas
autonomos entre sf. De ese modo, se han desarrollado estudios que van desde una

8 Marc BLOCH, " Por una historia comparada de las sociedades europeas", en G. Godoy y E.
Hourcade: Marc Bloch. Una historia viva, Buenos Aires, CEAL, 1992, p.63. (el subrayado es
mfo).

9 L. FEBVRE: "Advertencia al lector", en M. BLOCH: La historia rural francesa. Caracteres
originales, Barcelona, Critica, 1978, p. 14.



historia de la agricultura en sentido estricto hasta una historia global de la civilizacion
rural. 10 Pero los ultimos arios han visto un cierto retraimiento de la historia rural en
Francia y especialmente un distanciamiento de sus dimensiones economicas. Frente a ello
resulta de interes considerar el sentido que tienen hoy dia las nuevas propuestas que
pretenden recuperar terreno: en el editorial del primer numero de Historie & Societe
RuraJes 1Jse propone la necesidad de trascender el aislamiento y sirua la apertura at
comparativismo. Estos movimientos de las ondas agitadas del mar historiogratico no
conviene que nos pasen desapercibidos, especialmente en un campo historiogratico a
veces proclive a pensar que la innovacion puede pasar por alto la tradicion del propio
campo.

En nuestro pais, el peso central de la historia rural ha recaido en la historia

agraria, es decir un estudio que ha estado centrado ante todo en la produccion agraria en
el sentido mas amplio.12 Sin embargo, al menDs en el caso rioplatense, su mismo
desarrollo esta imponiendo Ia necesidad de atender a otros aspectos que hagan
comprensible la vida social rural. En este sentido podemos afirmar que el campo de la
historia agraria rioplatense hasta mediados del siglo XIX anuncia recientemente signos
tirmes de su conversion en una autentica historia rural, una vision mas abarcadora de
multiples dimensiones de analisis, no ya como agregado de niveles poco concertados
entre si sino como facetas inescindibles del fenomeno que se analiza. Se situa asi -y
seguramente sin proponerselo- como espacio de interseccion y debate de varias
perspectivas historiograficas. se trata de un campo historiografico que en tres lustros se
ha renovado en extension y profundidad hasta tal punta que puede decirse que recien
ahora se ha integrado al campo de los estudios agrarios americanistas por
preocupaciones, enfoques y estilos historiograficos1J

• La paradoja reside en que esta

10 e.F. SANTANA CARDOSO y H. PEREZ BRIGNOU, Historia economica de America
latina, Barcelona, Critica, 1979, 1, pp. 11·14.

11 Ghislain BRUNEL y Jean-Marc MORICEAU: "Un renouveau pour I'historie rurale", 1,
1994, pp. 7-10.

12 J.e. GARAVAGUA: "Historiografia de la historia agraria colonial", en Comite lnternacional de
Ciencias Historicas. Comite Argentino: Historiografia argentina (1958-1988). Una
evaluacion critica de la produccion historiogratica argentina, Buenos Aires, 1988.

13 R. FRADKIN, "La historia agraria y los estudios de establecimientos productivos en
Hispanoamerica colonial: una mirada desde el Rio de la Plata", en R. FRADKIN (comp.), La



renovaci6n 10 esta lIevando cada vez mas a una concepcion de 10 agrario cercana a la que

proponia hace decadas Marc Bloch.14

2. EI fenomeno del arrendamiento en Buenos Aires y las fuentes disponibles.

En esta ocasion nuestro interes esta centrado en el arrendamiento de tierras para

Ia agricultura cerealera en la colonia tardra. Cuando comenzamos nuestra investigacion

practicamente no habia estudios previos aunque las fuentes mas conocidas eran muy

locuaces al respecto: en ellas eran frecuentes las reterencias a que, en buena medida, la

agricultura tardocolonial estaba sustentada en torno al arrendamiento de la tierra. EI

problema no pudo ni ser planteado como tal hasta que 105 estudios de Garavaglia pusieron

de relieve la importancia de la agricultura. Ya en sus primeros trabajos lIego a postular

que una importante proporcion esta producci6n estaba en manos de campesinos

arrendatarios -alrededor de UI1 35%- Y no es casual que ello haya sido observado por

quien antes habra trabajado intensamente sobre otros contextos regionales coloniales1s. EI

desarrollo de la investigacion hasta el momenta me ha permitido obtener algunos

resultados, abrir un haz de nuevas preguntas y enfrentar algunos problemas que son los

que me interesa traer al debate16•

historia agraria del Rio de la Plata colonial. Los establecimientos productivos, 1, Buenos
Aires, CEAL, 1993, pp. 7-44.

HEn BLOCHel termino preferido era el de historia ruraly su misma concepcion de 10agrario asi 10
evjdencia: \Ii-Que es, pues, el regimen agrario? Si nos inc/inamos sobre un grupo rural
cleterminado,un pequeiia co/ectividadque vive en un territorio de mediana extensiOn, percibimos
facilmente que toda su vida se halla regulada par un conjunto complejo a la vez de recetas
tecnicas y de costumbres juridicas, que esas recetas tecnicas y esas costumbres jurfdicas, en gran
medida se conciben como impuestas. H M.BLOCH: \lEI problema de 105regimenes agrarios", en G.
GODOYYE. HOURCADE,ob. cit. p.l09.

15 J.e. GARAVAGUA, Economfa, sociedad y regiones, Buenos Aires, Ediciones de La Ror,
1987, p.42.

16 ct. Raul FRADKIN: \I Producci6n y arrendamiento en Buenos Aires: la Hacienda de la Chacarita,
1779-1784", en Cuademos de Historia Regional, 15, Lujan, pp. 67-96; \I 'Labradores del
instante', 'arrendatarios eventuales': el arriendo rural en Buenos Aires a fines de la epoca colonial",
en M. BJERG Y A. REGUERA, Problemas de la historia agraria. Nuevos debates y
perspectivas de investigaci6n, Tandil, IEHS, 1995, pp. 47-78; "'Segun la costumbre del pays':



Ante todo un problema de fuentes. Los arrendatarios aparedan poco
mencionados en los padrones -salvo excepciones- y practicamente no existfan en las
fuentes fiscales. A su vez, no eran demasiados numerosos en los protocolos notariales y
cuando Sl aparedan eran muy escasos, entre ellos los que hadan referencia a los
tenedores de pequeiias parcelas. En los escasos Iibros de cuentas conocidos de las
estancias su presencia era nula 0 muy poco significativa. Sin embargo, una incursion
sistematica en las series Jesuitas y Temporalidades de Buenos Aires arrojo resultados
completamente opuestos. lse trataba, entonces, de un fenomeno, circunscripto alas
tierras jesuitas? EI trabajo sobre los fondos documentales judiciales y sucesorios demostr6
que no era as.. Alii su presencia parece remitir a otro mundo y los arrendatarios aparecen
en pleitos por deslindes, mensuras, desalojos, deudas y -directamente- por cobro de
arriendos.

se podria pensar que esta opacidad documental reflejara la importancia de esta
forma de tenencia de la tierra en fa estructura agraria regional. Sin embargo, no eran
estos problemas demasiado diferentes de los que hablan afrontado los mas importantes
estudios en aquellas regiones americanas donde el fenomeno tiene confirmada
centralidad, at punta que define el tipo basico de relaciones sociales en esos contextos: el
valle central de Chile, el Bajlo mexicano y los valles cochabambinos. Se trata de tres
regiones muy diferentes entre sl y muy distintas cada una de ellas a Buenos Aires, pero en
lascuales la investigaci6n sobre et arrendamiento ha debido afrontar problemas comunes,
muchos de los cuales se presentan tambien en el caso de Buenos Aires. Aun para el caso
de los inquilinos chilenos, el ejemplo prototfpico y c1asico de campesinado supeditado
colonial y convertido en imagen historiografica de todo el campesinado chileno, estos
problemas de fuentes no han podido ser eludidos. Como A. Bauer ha indicado "Como no
recibfan salario, como sus contratos solfan ser verbaJesy como los problemas legales los
solfa resolver el hacendado fuera de los tribunales, los inqui/inos eran los menos visibles
de los habitantes del agro." La misma forma de los contratos ya sugiere varias pistas
sobre su caracter y su misma reiteracion en espacios tan distantes suscita varios
problemas de explicacion.

arriendo y costumbre en la campana de Buenos Aires durante el siglo XVIII", en Boletin del
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 11, 1995, pp.39-64; y
"Procesos de estructuraci6n social en la campana bonaerense (1740-1840)", mimeo, 1994.



Nuestro interes por el enfoque comparado surge precisamente de algunos vados
ineludibles que ofrece la documentaci6n bonaerense y se atiene a una de las sugerencias
c1avesde Marc Bloch: la posibilidad de recurrir a este metoda para completar vados
documentales y para poder pensar el problema aunque mas no sea todavia en tE~rminosde
hlp6tesis que guien Ia investigaci6n y la relectura de materiales a veces escasos y otras
fragmentarios17

• Pesea esta escasa visibilidad existe amplio consenso en senalar el valor
de la costumbre en este tipo de relaci6n asi como se ha reconocido su amplia variacion
"de region a region, y aun de fundo a fundo" como han encontrado tanto Mario Gongora
en Chile como David Brading en Mexico. En Buenos Aires tambien era una relaci6n
regulada por la costumbre. Pero esta constataci6n implica todo un desafio: lno eran estas
las tierras "nuevas", las tierras "vadas" sobre las que habria de darse la expansion
ganadera?

EIarrendamiento se desarrolla en BuenosAires junto a un conjunto mas complejo
y variado de formas de tenencia de la tierra que van desde la propiedad plena hasta la
ocupacion de hecho. Su relacion con la agricultura es muy estrecha, aunque aparezca
tambh~n asociado a otros sectores productivos y tiene en ella dos modalidades
predominantes: por un lado, en el area de chacras cercana a la ciudad; y por otro, en
plena tierras de estancia -aun en zonas de frontera- y en especial entre las estancias.

EI crecimiento de la producci6n agricola portena estuvo empujado por el
crecimiento urbano pues el destino de esta producci6n era ante todo el mercado porteno -
salvo contadas excepciones- y probablemente can el tiempo los reducidos mercados que
se iban conformando en los pueblos de campana. Junto a ello, otra parte de la producci6n
circulaba por fuera del mercado para el abastecimiento de los establecimientos agrarios y
sobre todo para el sustento campesino. EI mercado urbano que impulsaba su crecimiento
era un mercado creciente y "cerrado" a la competencia externa pero las mismas



condiciones del mercado hacian de la agricultura una empresa muy peligrosa desde el
punto de vista mercantil. 18

La mayor parte de Ja producci6n cerealera era desarrollada en pequenas
explotaciones. Sin embargo, en el area de chacras aledana a la ciudad, estas unidades
coexistfan con una serie de grandes chacras cerealeras que producian para este mercado.
Las condiciones de la proclucci6n en esta zona han comenzado a salir de la penumbra.
Hoy se sabe que cerca de la mitad de las unidades no disponfan de la propiedad de la
tierra y en similar proporci6n contaban con esclavos.19 No es mucho aun 10que se sabe de
las grandes chacras ceraleras pero no hay duda que algunas (Ia de Diego casero
estudiada por Garavaglia 0 la Chacarita anaJizada por mi) eran realmente grandes,
verdaderas haciendas. En tal sentido, no es extrano entonces que en esta zona 105
hacendadossean ante todo propietarios de chacras y generalmente ademas comerciantes
y no criadores de ganado 20. Estas grandes chacras combinaban la producci6n directa en
base a trabajo esclavo y conchabado, con el arrendamiento de parcelas a campesinos que
pagaban sus rentas generalmente en especie 10que les permitfa asegurar la inserci6n de
fa empresa en el mercado, reduciendo costas de producci6n y abastecimiento y
asegurando un ingreso mucho mas estable y seguro que el de la propia producci6n. Es
probable que la tendencia haya sido hacia la reducci6n del area de produccion directa y al
aumento del numero de parcelas entregas en arriendo.

No es esta la unica tendencia que parece haberse operado. EI area presenta la
existencia de arrendatarios que parecieran prosperar en estas condiciones e incluso
acrecentar su patrimonio de modo que no es raro encontrar arrendatarios con esclavos y

18 Jorge GELMAN, "Una region y una chacra en la campanarioplatense:las condicionesde la
producciontriguera a finesde la epocacolonial",en R. FRADKIN (camp.), La historia ..., ob.cit.,
II, pp. 7-39.

19 JuanC. GARAVAGUA, " Laschr7cras y quintas de BuenosAires.Ejidoy campana,1750-1815",
en R. MANDRINI Y A. REGUERA(comps.), Huellas en la tierra. Indios, agricultores y
hacendados en la pampa bonaerense, Tandil, IEHS, 1993, pp. 121-146.

20 R. FRADKIN, " "Estancieros, hacendadosa terratenientes? La formacion de la c1ase
terratenienteportena y el uso de las categoriashistoricasy analiticas",en M. BONAUDOY A.
PUCCIARELU (camps), La problematica agraria. Nuevas aproximaciones, BuenosAires,
CEAL, 1, 1993, pp. 17-58.



peones ademas de comerciantes de menor cuantia que toman tierras en arriendo. Un

aspecto mas no puede ser pasado par alto. La evidencia dispanible indica que el

arrendamiento en estas condiciones es pagado sobre todo en especie y, probablemente,

en proparci6n a la cosecha. Ello no es, par cierto, independiente del sistema de credito y

comercializaci6n vigente que conformaba una esfera de la circulacion muy concentrada y

especulativa.21

Pero el arrendamiento se difunde tambien lejos de la ciudad. Aqui aparece una de

las modalidades basicas de su difusion. No considero en este momento las formas de

arriendo y aparcerfa vinculadas directamente con la cria de ganados sino solo esta

presencia del arrendamiento agrfcola en la tierra de estancia. Las fuentes mas conocidas

dieron cuenta de estos arrendatarios: son "fa pofilla de fa campana". EI cultivo de cereales

se desarroll6 tanto al "interior" como al "exterior" de las estancias y alrededor de 105

pueblos y fortines de campana.22 Es aquf donde el arriendo aparece mas directamente

vinculado al suministro de mano de obra y a la afirmacion del derecho de propiedad antes

que a la extraccion misma de la renta. En su mayor parte, estos arrendatarios son

campesinos que operan en muy reducida escala, abonan sus rentas en especie al tanto de

10sembrado y manifiestan una extrema movilidad espacial e inestabilidad en la relacion de

arriendo. Es en estas condiciones que el arriendo aparece 5610 como una de las formas de

acceso a la tierra junto a otras muy difundidas como la agregacion.

EI valle central de Chile tiene una importancia relevante pues allf aparece la FIgura

del inquifino. Ellibro de M. Gongora testimonia con c1aridad la vision de 105arrendatarios

como campesinos sometidos a un regimen semejante al cOlanata23
, y fue canvertido par la

21 J.e. GARAVAGUA, "EI pan de cada dfa: el mercado del trigo en Buenos Aires, 1700-1820", en
Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana Or. Emilio Ravignani, 4, 1991,
pp.7-30.

22 J.e. GARAVAGUA, "La agricultura del trigo en las estancias de la campana bonaerense:
tecnologfa y empresas productivas, 1750-1815", en R. MANDRIN! Y A. REGUERA (camps.),
Hue/las ... , ob. cit., pp. 91-120.

23 Mario GONGORA, Origen de 105 "inquilinos" de Chile central, santiago de Chile, Editorial
Universitaria, 1960.



historiografla casi como un modelo interpretativo cuando se aborda el tema del
arrendamiento.24 Para Gongora el inquilinaje fue precedido en el siglo XVTI par el
prestamo de tierras, esta modalidad se desarrolla en una epoca en la cual las tierras son
poco explotadas y como modo de atraer pobladores teniendo como funcion primordial la
de atestiguar Ios derechos del propietario a la tierra, custodiar los limites y los ganados.
Lo interesante es que esta modalidad sueIe ser denominada "arriendo" aunque muchas
veces no suponga el pago de rentas y constituye una forma jUridica singularmente flexible
que supone cierta gratuidad y precariedad. Esta modalidad aparece Iigada al escaso valor
del suelo, al pablamiento disperso y es previo, por 10 tanto, a la valorizacion de los
cultivos: es, de este modo, previo al crecimiento de la poblacion y del comercio que
provocaran que las tenencias se multipliquen y la dependencia personal del tenedor sea el
vinculo predominante.

A 10 largo del siglo XVIII fa denominacion que tiende a generalizarse es fa de
arrendatarios. Se trata de una forma de tenencia precaria en la cual es rarisimo que se
pacten plazos. Ella se extiende mucho en el area de chacras aledana a Santiago y en
particular en las destinadas a vifias donde suelen alquilarse como peones temporales del
dueno de fa tierra. Durante la primer mitad del siglo es posible ver que entre ellos existen
hombres de variada condicion y reconocimiento social y predominan los mestizos que
incluyen buena parte de la pablacion de origen indigena ahora formalmente libre de toda
sujecion territorial. EI arrendamiento se adapta mejor a las nuevas condiciones pues
supone convenios Iibremente pactados y el poblador no esta sujeto a trabajo permanente,
sino a ciertas faenas convenidas y al pago de un canon.

Pero hacia fines del siglo XVTII la situacion se ha modificado. Ahora la
denominacion mas frecuente es la de inqui/ino aunque todavia no elimina a la de
arrendatario y suele combinarse con esta: el inquilinaje se implanta ante todo entre
trabajadores inmigrantes a la hacienda y 105 arrendatarios deben afrontar crecientes
obligaciones laborales. La obligacion mas universal pareciera ser la de asistencia a 105

rodeos que con el tiempa incluye la de aportar peones. Se produce as! un ensanchamiento
de las obligaciones laborales que trasluce la tendencia a hacer mas costosa la tenencia.
De este modo, coexisten tres formas de dependencia: la esclavitud, el peonaje y el

24 Magnus MORNER, EI colonato en la America meridional, Estocolmo, Instituto
Iberoamericano de Estocolmo, 1970.



arrendamiento hasta que a 10 largo del siglo XIX se conformen dos sectores laborales
diferenciados: los peones y 105 inquilinos.

EI proceso formativo del inquilinaje aparece directamente vinculado a la
valorizaci6n de la tierra y de los cultivos. M. carmagnani analiza el impacto de la
exportaci6n triguera al Peru entre 1660 y 1830. Durante un primer cicIo, 105 precios del
trigo son altos y las tierras abundantes y ello volc6 a 105propietarios a fomentar el
establecimiento de arrendatarios como fuente de ingreso y modo de acumular trigo. En el
segundo cicio -durante la segunda mitad del XVIII-, los precios bajan y la produccian se
sostiene convirtiendo a los arrendatarios en especie en arrendatarios de servicio, en
inquilinos que suministran trabajo gratuito a cambio de la tenencia.25 De acuerdo a ello, el
arrendamiento puede ser visto como un mecanismo de acceso a fuerza de trabajoescasa
mediante el cual la hacienda reduce sus costas de producci6n y afronta la baja de sus
precios de sus productos de exportacian. C. Kay 20, por su parte, ha interpretado esta
transformaci6n senalando que mientras no se desarrollo un mercado de exportacion
predomin6 un sistema de hacienda del tipo Grundherrschatt (es decir uno en el cual el
terrateniente no desarrolla la producci6n sino que divide la hacienda entre aparceros
campesinos que Ie pagan una renta en especie 0 dinero) ; luego, con el crecimiento del
mercado de exportacian las haciendas aumentaron las tierras bajo cultivo directo en el
mismo sentido que un sistema Gutsherrschatt de Europa oriental. En ambos casos, la
economfa campesina sostiene la acumulacion pues es la que suministra 0 mana de obra 0

105 productos de renta que se comercializan. La naturaleza de la relaci6n se ve con
claridad en el hecho de que la cantidad de tierra en usufructo se calculaba en base a la
cantidad de obligaciones laborales pero tambien en que 105inquilinos obtenfan derechos
de acceso a pastos, lena y otros recursos, ademas de las parcelas de trabajo propio. De
este modo, dentro del inquilinaje se desarrollaban toda una gama de posiciones. Como ha
indicado Bauer 27'aclave parece estar en la solidez de la propiedad territorial chilena y su

2SM.CARMAGNANI, Les Mecanismes de la Vie Economique dans une Societe Coloniale.
Le Chile 1680-1830, Paris,1973.

26C. KAY,EIsistema seiiorial europeo y la hacienda latinoamericana, Mexico,Era,1980.

27A. BAUER,"La Hacienda'EI Huique'en la estrueturaagraria del Chile decimon6nico",en E.
Rorescano(comp.): Haciendas, latifundios y plantaciones en America Latina, Mexico,Siglo
XXI, 1975, pp. 393-413.



grado de control efectivo sobre el 80% de la tierra de cultivo. En estas condiciones la
practica mas frecuente era dar tierra a cambio de trabajo.

Pero aun este caso -clasico y paradigmatico- vino a ser revisado. Para salazar 28el
nudo del problema consiste en centrarse en la economia campesina evitando subsumir al
conjunto de la vida campesina a partir de los rasgos de algunos de sus componentes
(como los inquilinos) y superar los enfoques centrados exclusivamente en el interior del
mundo de la hacienda. Esta perspectiva Ie permite ofrecer una vision "ensanchada" del
campesinado. A 10largo del largo perfodo 1650/1850 salazar reconoce un proceso basico
de campesinizacion resultado de la necesidad de las haciendas de obtener fuerza de
trabajo segura y de las masas vagabundas de arrancharse, siendo el inquilinaje solo uno
de los ramales de ese proceso que no puede reducirse a el. En esas condiciones, no solo
no fue tan multitudinario como se pensaba sino que tampoco fue irresistible para los
campesinos que prefirieron formas de acceso no peonal a la tierra. EI componente
primordial de la campesinizacion fue la masa de vagabundos arrendatarios dotados de alta
movilidad espacial y que desarrollaron una economia pequeno empresarial. Desde esta
perspectiva, Salazar propone una interpretacion diferente de los efectos del cicio
expansivo de la exportacion de cereal.

Ante todo, los latifundios fueron incapaces de satisfacer el conjunto de la
demanda extema. Frente a ello impulsaron el inquilinaje hacia el interior de la hacienda y
la comercializacion de los excedentes del campesinado independiente, par otra. Cuando a
partir de la tercera decada del siglo XIX comenzaron a importar maquinaria agricola ello
forzo a los inquilinos a convertirse en peones obligados. Desde su perspectiva, entonces,
el cambio basico que introdujo la exportacion de cereal fue romper con 105
arrendamientos laxos asociados a 105 prestamos de tierras y volcar a 105 campesinos al
arriendo de caracter mercantil para participar del cicio expansivo; fue ello 10 que expandio
enormemente el numero de arrendatarios e inquilinos a traves de 105 convenios de
compania. Pero tal asociaci6n comenzo a romperse hacia 1760 por el alza de 105 precios
de la tierra, los menores precios del cereal para 105 productores y el aumento de 105

28 G. SALAZAR,Labradores, peones y proletarios. Formacion y crisis de la sociedad
popular chilena del Siglo XIX, Santiago de Chile,Ediciones Sur, 1989.



arriendos y 105 intereses y la carga impositiva. En estas condiciones, la presion se convirtio
en pago con trabajo obligatorio convirtiendo al comercializador en patron. De este modo,
ello forz6 un fuerte aumento de la dependencia peonal y el quiebre de la posible empresa
campesina. EI inquilinaje es asi para Salazar la historia de un campesinado frustrado.

EI caso chileno permite ver que el fen6meno del arrendamiento, mas que definir
un tipo de productor, es una relaci6n cuyos significados e implicancias dependen de su
contexto, que su difusion estuvo asociada a fenomenos de movilidad de la poblacion rural
de blancos pobres y de mestizos y que sus caracteristicas dependieron de los ciclos del
mercado, de la disponibilidad de tierra y de la solidez del regimen de propiedad. Pero
tambien que, aun en condiciones de alta concentraci6n de la propiedad y de la
comercializacion, el arriendo ha side compatible con formas de produccion diversa que
van desde la peonizacion campesina hasta la formacion de una masa de pequenos
productores mercantiles.

3. EI Bajio mexicano 29.

Los estudios monograficos regionales han tenido en Mexico resultados notables.
Uno de ellos -y no de menor importancia- es haber minado muchas de las creencias
previas sin poder proporcionar una teoria general explicativa. De este modo, por ejemplo,
Bazant puso en evidencia que en el area de San Luis de Potosi la masa rural no estaba
compuesta exclusivamente por peones acasillados; por el contrario 10 que encontro fue
sobre todo un conglomerado numeroso de arrendatarios y aparceros endeudados.3o Pero
la masa de arrendatarios no es tampoco homogenea tanto que Bazant sostiene que "ser
arrendatario no dice nada sobre fa posicion social ni sobre el papel de la persona en fa
economfa de fa hacienda'. Menos c1arosaun son sus origenes: la hip6tesis de Bazant es
que se trata de ocupantes de hecho de tierras no utilizadas que la hacienda prefirio

29 Para este case nos basaremos en D. BRAIDING, Haciendas y ranchos en el Bajio. Leon
1700-1860, Mexico, Grijalbo, 1988.

30 J. BAZANT,Cinco haciendas mexicanas: tres siglos de vida rural en San Luis de Potosi
1600-1910, Mexico, 1975 y "Peones, arrendatarios y aparceros en Mexico, 1851-1853", en E.
FLORESCANO,Haciendas ..., ob.cit., pp. 306-326.



legalizar convirtiendolos en arrendatarios por una renta fija por cada solar y otra variable
de acuerdo a la cantidad de sus sembrados y pastoreo. De este modo, encuentra varios
tipos de arrendatarios: de tierras y pasturas, sin pastura y solo para establecer su casa. A
ellos se agrega un grupo poco numeroso de medieros, en su origen, arrendatarios muy
pobres que recibian a prestamo las semilias, los aperos y 105 bueyes.

La presencia de arrendatarios aparece acentuada en aquellas tierras donde la
hacienda mantenia un vago control del territorio. De este modo, en las tierras attas de
Jalisco 0 Michoacan se ha podido ver la instaJacionde arrendatarios que, luego de la crisis
de independencia, lograron convertirse en propietarios de la tierra.3l Desde la perspectiva
de Brading en Mexico - como en Guatemala - puede reconocerse una tendencia en la
difusion del arrendamiento: en fases de contraccion de la demanda 105 terratenientes
abren sus tierras a arrendatarios y arrimados. En las zonas perifericas del norte 10hadan
a cambio de una renta nominal y a veces con alguna obligacion laboral remunerada y aun
cuando se fijaran (as rentas en terrninos monetarios, se pagaban al menDs en parte con
mana de obra. Ello perrnitfa a la hacienda reducir su dependencia de los peones
acasillados. Pero esta expansion del arrendamiento significo una amenaza para la
hacienda media cuando la economia entraba en una fase de auge de la demanda:
entonces ese tipo de haciendas se encontraba con una economia campesina competitiva
en el mercado de granos. En esas condiciones de precios inevitablemente bajos, la funcion
de los arriendos era suministrar un ingreso efectivo hasta que las crisis periOdicastraian la
recompensa y eliminaban competidores. Ello abrio a 105 terratenientes fa posibilidad de
convertirse en meros rentistas, tanto a aquellos ubicados muy cerca del mercado como a
105 que por estar tan alejados no les quedaba otra altemativa al abandono. En el siglo
XIX, apoyandose en el crecimiento de la poblacion y de 105precios de la tierra tendio a
generalizarse el regimen de aparceria.

Pero lque sucedi6 espedficamente en el Bajio? Se trataba de un area de frontera
de reciente colonizacion, basicamente mestiza que en el siglo XVIII se convirtio en un area
central muy urbanizada. Sus haciendas se parecen a las de San Luis de Potosi en cuanto a
su estructura tripartita de mana de obra (peones residentes, arrendatarios y aparceros y
peones temporarios) y son el resultado de una compleja secuencia de colonizacion
intema. Su presencia era resultado de un lento cambio operado a 10largo del siglo XVIII.



Por un lado, hacia 1700, era muy extendida la existencia de ranchos de pequenos
propietarios. Por otro, al principio los arrimados fueron bienvenidos como medio de
asegurar la posesion de la tierra pero luego se les incrementaron las rentas hasta
convertirlas en una importante fuente de ingresos para la hacienda. Su expansion a 10
largo del siglo, en especial en las decadas de 1740 a 1770, significo un proceso de
amalgama de propiedades realizado por el capital mercantil y la conversion de muchos
pequenos propietarios en arrendatarios y medieros. Pero la masa de rancheros
arrendatarios no era aquf tampoco uniforme pues inclufa desde rancheros emprendedores
que contrataban mana de obra hasta campesinos en el limite de la subsistencia. Sin
embargo, una parte de ellos -generalmente criollos- pudo resistir el embate de la hacienda
y beneficiarse con el auge de la demanda posterior a 1770. Su prosperidad fue socavada
no tanto por la perdida de las tierras sino por la transformacion del sistema de arriendo
del pago en efectivo al regimen de aparceria.

De esta manera, el Bajio ofrece un sugerente marco de referencia. Pone de
manifiesto el proceso de constitucion y la capacidad de persistencia de un regimen de
pequeiia produceion rural -y aun de propiedad- compatible con un proceso general de
expansion de la gran hacienda y que se convierte en un problema central cuando la fase
de auge de la produccion cerealera iba a mostrar la existencia de una economia
campesina competitiva en el mercado. Esta economia campesina no es necesariamente,
por tanto, de autoconsumo y tampoco resultado del sustrato indigena: surge de una masa
de poblacion movil esencialmente mestiza en un area de colonizacion. Aqui, la producci6n
cerealera esta orientada esencialmente al mercado urbano regional y su expansion se
asienta en el crecimiento de ese mercado.

La region de Cochabamba, ha seiialado Larson32, es un claro ejemplo de un area
donde las relaciones serviles de trabajo en las haciendas fueron reforzadas por los
imperativos de la economia minera. Se trata de una region muy diferente de otras de
altura por su complejo sistema de tenencia de la tierra y la abundante poblacion mestiza
pues se habia convertido en un polo de atraccion de migrantes. Ademas, a diferencia de

32 B. LARSON, Explotacion agraria y resistencia campesina. Cinco ensayos historicos
sobre Cochabamba (siglos XVI-XIX), Cochabamba, CERES, 1983.



otras provincias cercanas como Chayanta, la parte indigena de la poblacion se componia
principalmente de forasteros sin tierra y la mayor parte de los que vivian en tierras de
hacienda eran arrenderos que tenian derechos de usufructo y de movilidad geogratica.

Desde fines del siglo XVI Cochabamba se convirti6 en el gran area cerealera de
abastecimiento de Potosi y hacia el siglo xvm fa mayor parte de la producci6n estaba en
manos de pequeiios arrendatarios y aparceros. Las tierras de hacienda fueron
fragmentadas y alquiladas a arrendatarios que pagaban sus rentas en dinero 0 especie y
muchas veces debian prestar servicios laborales par ef usufructo. Sin embargo, al menos
te6ricamente, este tiempa de trabajo estaba regulado par ef Estado segun el avaluo de la
tierra arrendada y no fijado de modo arbitrario. La situacion de todos los arrendatarios no
era la misma y muchos de ellos reclutaron jomaferos. De este modo, la fuerza de trabajo
rural se estaba estratificando en arrendatarios, subarrendatarios y jomaleros.

Larson encuentra dos procesos encadenados a la crisis del Estado colonial: par un
lado, la contracci6n del mercado patosino y par 10 tanto de las exportaciones
cochabambinas; par otro, el crecimiento del numero de pobladores sin tierras. EI
crecimiento de la economia campesina permitio a fa clase terrateniente convertirse en una
clase de rentistas y, a fines del siglo xvm, una parte de ella pudo invertir en la usura,
especialmente de diezmos, y mediante ello acaparar el mercado del cereal de expartacion.
En esas condiciones lograron impedir que la economia campesina derivara en un
campesinado propietario. La tenencia precaria en arriendo era la forma predominante de
control sabre la fuerza de trabajo. Los arrenderos debian pagar con obligaciones
laborales, realizar servicios domesticos (pongueaje), suministrar sus propios animales y
trabajadores adicionales. Junto a esta modalidad de arrendamiento coactivo se
extendieron 105 contratos de companla. Los propietarios suministraban 105 factores basicos
y 105 arrendatarios su trabajo recibiendo a cambio entre el 20 y el 50% de la cosecha y

ciertos derechos de usufructo. La hacienda combinaba estas formas de trabajo junto a la
existencia de jomaleros y en el cursa del tiempo los campesinos se movian par estas
variadas formas de trabajo. Junto a ello era de practica que el hacendado exigiera el
trabajo de mujeres e hijos del arrendero quien, ademas, solia tener que movilizar a su
parentela y contratar jornaleros a su costo que terminaban como subarrendatarios 0

arrimantes del arrendatario.



De este modo, a fines del xvm la coacci6n habia perrnitido conforrnar un
campesinado sin tierras, intrincadamente estratificado. La difusi6n del arrendamiento
contrajo la producci6n directa de Jahacienda y obtur6 la formaci6n de un "campesinado
propietario con racionalidad mercantil".

Es posible realizar un ejercicio comparativo de estos casos a partir de dos
grandes perspectivas: par un lado, a partir de las prckticas y las norrnas efectivamente
observables en cada caso. Por otro, en un nivel mas analitico, a partir de las
interpretaciones y comparaciones propuestas par 105 estudiosos mas relevantes.
Comencemospor este segundo modo.

a) Examen de las comparaciones disponibles.

EI caso del valle central de Chile perrnite extraer algunas conclusiones
preliminares si se 10compara con BuenosAires. En principio, la situacion tiene en las fases
iniciales bastantes similitudes y, en ambas regiones, se encuentra un proceso de difusion
del arrendamiento asociado a la disponibilidad de tierras y a la escasez de brazos en un
marco de poblaci6n rural movil, ante todo mestiza, criolla y hasta de espafioles pobres. En
esas condiciones, 105 arrendamientos laxos parecieran ser una forma de atraccion
orientada a constituir un reservoi"iode mana de obra de asalariados temporarios y en las
ganaderas de afirrnaci6n del derecho de propiedad y aseguramiento de 105 limites de las
propiedadesen forrnaci6n.

Que la situacion podia ser comparable no pasOinadvertido. Halperin observo que
los estudios recientes sobre el area bonaerense "esbozan el retrato de una sociedad roral

no muy diferente de la del Valle Central de Chile". Pero para Halperin" Las condiciones que

habfan hecho posible esta coexistencia no sobrevivieron al fin del regimen colonial [. ..y ...J
un cambio radical en el mapa econ6mico del Litoral y de las Pampas- que vino a aflojar el

lazo originario entre ganaderfa y pequefia agricultura" 33. La vision de Halperin tiende a

33 T. HALPERIN DONGHI, "Clase terrateniente y poder politico en Buenos Aires (1820-1930)",
en Cuademos de Historia Regional, 15, Lujan, 1992, pp.14-15.



senalar que la diferencia crucial que habrfa entre ambas areas regionales hay que buscarla
en el siglo XIX, observando una evolucion sustancialmente diferente desde una fase muy
semejante en el siglo anterior. Esta es una vision muy apegada a una de todas las
posibilidades que expresaba la existencia del regimen de arriendo, la de suministro de
mana de obra a traves de un regimen de colonato pero ella da cuenta mas de la FIguradel
agregado que de la del arrendatario.34 No es, por cierto, que ello no haya side asi, sino
que es una perspectiva restringida del problema.

Arrendatarios y agregados muchas veces se traslapan ante nuestros ojos pero las
fuentes suelen ser reiterativas en discriminarlos. Ambas eran formas bastante informales e
inestables de relaci6n y de tenencia y ambas se regian generalmente par el imperio de la
costumbre; pero, hasta donde se sabe, mientras el agregado debia siempre algun tipa de
obligacion laboral no remunerada no era esta la situacion de quienes aparedan
catalogados como arrendatarios. Pero fundamentalmente no es posible aun dar debida
cuenta del problema hasta que se disponga de estudios mas firmes sobre esta elusiva
FIgurade la pampa bonaerense. Los indicios actualmente disponibles sugieren una fuerte
presencia de esta FIgura social, "un personaje t/pieo de la frontera argentina desde 105

tiempos eoloniales hasta el siglo XX":35 Es posible que en ese largo trayecto la Figura del
agregado se haya transformado: al parecer en el siglo XVIII excluia decididamente la
remuneraci6n salarial y a fines del XIX, esta era parte inescindible de su presencia. De ser
asi -y por ahora no hay posibilidades de resolverlo fehacientemente- la agregaci6n no
habrfa side obstaculo para la difusion de formas de trabajo asalariado. Que se haya
expandido durante el siglo XIX no es extraiio dada la importancia de la esclavitud en la
disponibilidad de fuerza de trabajo permanente de la estancia porteiia hasta por 10menDs
la decada de 1830.

iQue puede aportar al respecto la perspectiva comparadaJ Como ya se dijo, la
inquilinizacion fue parte de un proceso mas amplio de campesinizacion frustrado. De modo
analogo -pero en condiciones y con caracterfsticas muy diferentes- tanto en el Bajio como
en Cochabamba se obturaron tambien las posibilidades de un desarrollo campesino
independiente.

34 Cf. una perspectiva semejante en Carlos MAYO, Estancia y sociedad en la pampa. 1740-
1820, Buenos Aires, Biblos, 1995, cap.IV.

35 Eduardo MIGUEZ, " La frontera de Buenos Aires en el siglo XIX. Poblacion y mercado de
trabajo", EN R.MANDRINI Y A. REGUERA (comps.), Huellas ..., ob.cit., p.203.



Lo que las actuales investigaciones sobre Buenos Aires sugieren est ante todo, la
imposibilidad hist6rica de operar un proceso efectivo y finne de Inquilinizaci6n. Y ello no
puede ser atribuldo exclusivamente al caracter ganadero de la clase terrateniente que estii
en formaciOn. Porque entre las sustanciales diferencias que presenta BuenosAires frente a
los otros casas considerados cabe senalar que la estructura agraria contaba con
disponibilidad de tierra tertii que aun no estaba efectivamente apropiada 0 que no era
utilizada. En Ios otros tres casos la difusion del arrendamiento aparece vinculada mas con
estrategias de los propietarios que atraen 0 penniten la presencia de diversos tipos de
pobladores en sus tierras que 10que pareciera haber sido el rasgo distintivo de su difusion
en las tierras de estancia bonaerenses: su instalacion sueIe preceder a la afinnacion
efectiva de Ios derechos de propiedad, especialmente en la frontera. Las otras regiones
consideradas no son, a fines del siglo XVTII, un area fronteriza y no es casual que las
modalidades del arrendamiento pampeano sean muy semejantes a las de las zonas
alejadas del valle central de Chile 0 a las del Bajlo cuando eran zonas en proceso de
colonizacion.

En las otras regiones el proceso de apropiaci6n de la tierra ya esta consolidado y
estabilizado. En Buenos Aires, en cambio, la situaci6n era muy diferente y aun en fa zona
de mas antigua colonizacion la superposicion de t1tulosera muy frecuente y existieron por
mucho tiempo espacios disponibles para poner en produccion. Segun hemos podido
constatar Ios arrendatarios de fines del siglo XVTII viVian en los intersticios que ofrecla
tanto Ia estructura agraria como los sistemas nonnativos que ella disponla y sus
perspectivas posteriores dependieron de la persistencia de esos espacios intersticiales.
Ahora bien, esos espacios no eran solo territoriales sino tambien mercantiles. Si en Buenos
Aires no parece haberse operado una generalizada y completa peonizacion de la
poblacion rural tampoco era -justamente- el caso paradigmatico de fonnacion de un
campesinado parcelario independiente. Por el contrario, mas bien pareciera haberse dado
la persistencia y transformacion de un conglomerado de pequenos productores e inclusive
de propietarios de tierras y de ganados plenamente incorporados al mercado. Si como
parece la magnitud del sector de productores cerealeros se mantuvo refativamente
estable, 10que sf se incremento sustancialmente fue eJsegmento de criadores que, como
aquellos, tenfan una orientacion central hacia el mercado local de consumo, en este caso
de came. Los arrendamientos faxos y fa aparcerfa no desaparecieron con el cicio
expansivode las exportaciones y se adaptaron bien a las nuevas condiciones.



Son estes espacios intersticiales los que se fueron cerrando y desapareciendo en
las otras regiones consideradas de un modo mucho mas acusado. De este modo,
fen6menos en primera impresi6n analogos expresan realidades muy diferentes y no es la
existencia misma del fen6meno sino el contexto en el que se inscriben el que les da su
significado. En Buenos Aires es posible que sea la figura del agregado la que responda a
esta l6gica de atraccion de mana de obra escasa y qUizas tambien la difusion de la
aparcerfa ganadera, pero ese no parece ser el rasgo definitorio del conjunto del fenomeno
del arrendamiento, al menDscuando esta vinculado a la produccion de trigo.

EI mejor intento de inscribir su objeto de estudio en una perspe<.tivacomparada
es el realizado par B. Larson. En Cochabamba el arrendamiento no era - como en Chile 0

en el Bajfo - un modo de controlar mano de obra escasa sino un mecanismo
implementado por 105 terratenientes para disminuir costos de producci6n mediante la
administracion senorial que 105 hiciera menDsvulnerables a 105 ciclos del mercado. Era asf
una respuesta a un mercado estrecho en condiciones de creciente presion poblacional
sobre la tierra. De este modo, se presenta una situacion que es en cierto sentido
semejante al arrendamiento de tierras agrfcolas cercanas a Buenos Aires. Para Larson "En
Hispanoamerica no puede hablarse de un conjunto prescrito de circunstancias historicas
que dieron lugar al arrendamiento como el modo de produccion predominante'. Esta
observacion es decisiva pues sirua al fenomeno social analizado en un contexte historico
preciso, alejado de cualquier explicacion generica. Sin embargo, ofrece una vision de Chile
y el Bajfo demasiado semejante: "en ambos casos, el creciente predominio del
arrendamiento se debio principalmente a la necesidad de obtener un volumen estable de
fuef7a de trabajo en un per/odo de crecientes expartaciones de grano. "En Cochabamba,
en cambio, "Estas formas de control de la fuef7a de trabajo cristalizaron durante un
prolongado perfodo de expartaciones limitadas 0 decrecientes de grano, par un lado, y en
una situacion de creciente presion demografica sabre la tierra, par otro.[. ..]La funcion
primordial del sistema de arrendamiento no era entonces la de movilizar mana de obra
escasapara la agricultura en las tierras de hacienda, como fue el caso del Bajlo mexicano
o del valle central de Chile. Era mas bien un medio de parcelar la tierra en manos de
pequenos productores con objeto de reducir los costos de produccion desvinculando la
produccion de la administracion directa del hacendado ":

La perspectiva comparativa de Larson Ie permite reconocer, entonces, que una
misma forma de tenencia - el arrendamiento- no tiene la misma explicacion causal y ni se



corresponde a un contexto de circunstancias espedficas sino que, por el contrario, la
misma forma puede ser originada en contextos muy diversos: el arriendo aparece como
una soluci6n apta en contextos diametralmente diferentes en cuanto a disponibilidad de
mano de obra, tanto donde esta es muy escasa como donde sobreabunda. Su incidencia
no es Ia de una causa sino que esta centrada en las condiciones que habran de afrontar
estos arrendatarios.

EI cotejo de Cochabamba con Buenos Aires sugiere que esta modalidad
encontrada por Larson es tambien compatible con una produceion cerealera que no
decaiga sino que crezca con ritmo sostenido y el hecho de que no sea una produccion
exportable sino orientada al mercado local de consumo puede haber incidido en brindar
mayores posibilidades a los arrendatarios. Esta atraccion del mercado para 105

comportamientos campesinos tiene una importancia capital: en una region en la cual a
pocos kilometros era posible hallar tierras disponibles por bajos montos de arriendo V aun
sin canon, hemos encontrado que una parte de los arrendatarios se arraigan a la tierra
aun cuando las rentas sean maVores V se incrementen. La localizacion debe haber tenido
al respecto una importancia decisiva. En 105 alrededores de Buenos Aires, el ejido y aun
dentro de la misma traza urbana es posible registrar la presencia de todo un
conglomerado de pequenos productores, buena parte de ellos arrendatarios de tierras de
quinta instalados en antiguas grandes chacras parceladas, en "sitios" V en las zonas bajas
e inundables. Se parece haber conformado asi un mundo campesino al interior de la vida
urbana en un proceso bastante semejante al·que Salazardescribe para Santiago.36

Si la reducida campana bonaerense presenta las complejidad~ seiialadas, ello
permite advertir que no es demasiado conveniente la asimilacion de las condiciones de
Chile y el Bajio que realiza Larson. Esta posibilidad va habia sido intentada por Gongora.
Utilizando la informacion aportada por Chevalier advirtio una fuerte semejanza con Nueva
Galicia.Alii tambien la hacienda arrienda a rancheros en sus limites en 105 que crian pocos
ganados y reaJizanun pequeno cultivo: se trata de algo semejante al prestamo de tierras
que, como en Chile -0 en BuenosAires-, es efectuado no a indios sino a espanoles pobres
y hombres sueltos. Pero, a diferencia de Chile, no parecen estar sometidos a obligaciones
laborales, ni siquiera a la asistencia de rodeos, una cuestion clave para seguir la marcha
del arrendamiento al inquilinaje. Para G6ngora el elemento mas semejante al inquilino se

36 Cf. nuestro trabajo "Las quintas V eJ arrendamiento en Buenos Aires, siglos XVIII y XIX", mimeo,
1996.



encuentra entre los arrendatarios de Nueva Granada, generalmente espanoles pobres
recien lIegados y mestizos. Alii tambien el arrendatario esta obligado a asistir en los
rodeos. Nuestra evidencia at respecto es, todavia, muy escueta. Las fuentes dan escasa
cuenta de "obligaciones laborales" de los arrendatarios y solo las hemos podido constatar
en la Chacarita aunque no podamos descartarla en otras situaciones. Pero 10 que si
muestra es la fuerte presencia de poblacion migrante de origenes muy diversos entre los
arrendatarios, una regularidad muy fuerte en todas las regiones consideradas; en terminos
culturales el mundo del arrendamiento es un mundo mestizo cualquiera sea la forma de
catalogacion de 105padrones de la epoca.

EI interes que suministra el caso chileno es que muestra la transformaci6n de la
relaci6n de arrendamiento de una forma laxa a otra compulsiva no por una caida de la
demanda y las exportaciones sino de los precios. Es decir que, en consecuencia, el
inquilinaje se convierte en un mecanismo de reduccion de costos para la hacienda, 10que
acerca mas esta situacion a la que describe Larson en Cochabamba que Brading para el
Bajio. En Buenos Aires, hasta donde se sabe, esta no parece haber sido la situacion: si
durante el siglo XVIII la produccion agricola acicateada por el crecimiento de la demanda
fue en aumento, los precios del trigo -aunque muy oscilantes- tuvieron una tendencia al
alza, en especial en las primeras dtkaoas del siglo XIX hasta que la apertura alas
importaciones de harina los detengan.37 Los precios del vacuno, en cambio, tuvieron una
tendencia general negativa hasta mediados de la decada de 1810, a partir de cuando
tienen un fenomenal repunte junto al conjunto de los precios agrarios. Pero, (que pasa
con el precio de la tierra? Como ha indicado Garavaglia "es notable la estabilidad -dentro
de una tendencia general bastante deprimida- que hay hasta fines del periodo y tambien
es Ilamativa la tardfa reaccion de 105precios de la tierra"que se levantan mucho despues,
en la decada de 1820. Ello es congruente con la informacion que disponemos sobre la
difusion del arrendamiento en el periodo: muestra la "sensibilidad" de estos arrendatarios

37 R. ROMANO, "De nuevoacercadel movimientode 105preciosen BuenosAires del siglo XVIII",
en Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 6,
BuenosAires, 1992, pp. 149-162; L. JOHNSON, "salarios, preciosy costo de vida en el Buenos
Aires colonial tardio", en idem, 2, 1990, pp. 133-158 y "Perspectivasencontradas: Romano,
Johnsony la historiade los preciosen el BuenosAirescolonial",en idem, 6, 1992, pp. 163-172;
J.e. GARAVAGLIA,"Preciosde 105 productos rurales y preciosde la tierra en la campanade
BuenosAires: 1750-1826", en Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr.
Emilio Ravignani, 11, Bs.As,1995, pp. 65-112.



a los movimientos del precio del mercado y sustenta la hip6tesiS de su difusion y del
caracter mercantil de estos productores. Si ademas se considera el retraso con que el
precio de Ia tierra acompana estes movimientos ello debe haber incidido notoriamente en
los mantos de !as rentas.

Tenemos aSIuna situaci6n para la mayor parte del perfodo de precios de la tierra
bajos y estables y montos de arriendo del mismo tipo pero en condiciones de importante
variaci6n por zonas. Nuestra informacion cualitativa sugiere que los montos de arriendo
son muy diferentes par zona y tipo de cultivo de modo que se duplican en las cercanias de
la ciudad frente a las zonas de frontera -donde pueden lIegar a ser nominales sino nulos- y

tambien 10 hacen en cuanto at tipo de cultivo (el trigo frente al maiz); y ello, es
congruente con la variacion espacial que Garavaglia ha demostrado de los precios de la
tierra.

Todo ello pane de relieve los rasgos mas especificos del fenomeno del
arrendamiento en BuenosAires en una perspectiva comparada y sugiere que si hubo algo
semejante a un proceso de inquilinizacion de estos arrendatarios solo pudo haberse
producido (insisto: si es que se produjo) despues de la decada de 1820. Pero aqui cabe
senalar otra especificidad de la region bonaerense: la region se adapta mucho mas rapido
y mejor a las nuevas condiciones abiertas par la independencia, al menos mucho mejor
que el Bajio 0 Cochabamba. La difusion de la aparceria ganadera en un contexto de
expansion de las tierras disponibles y de precios bajos senala un camino que no parece
apuntar -por cierto- al inquilinaje.

En todo caso, si ni aun en Chile conveniente subsumir a 105 arrendatarios en el
inquilinaje, menos 10 serfa en un contexte como el bonaerense. Y al respecto hay una
fuerte convergencia en estos estudios. La propia informacion de Gongora permite
reconocer que las dos figuras sociales no son asimilables ni en terminos cronologicos ni
sociales: mientras los inquilinos parecen estar siempre asentados a distancia de las casas
de la hacienda, cerca solo aparecen arrendatarios y en las tierras de acequia y en la
misma hacienda pareciera haber un pequeno grupa de arrendatarios medios y una masa
de inquilinos pabres. Esta constatacion nos parece muy significativa y remite alas
posibilidades abiertas en la estructura agraria y a los intersticios que ella puede presentar.
EIestudio de Brading puso de relieve la existencia de una complejidad insospechada en el



patron de tenencia de la tierra y de una masa de pequenos propietarios y arrendatarios,
los rancheros, cuya importancia no reside tanto en su numero como en el lugar
estrategico que ocupaban, entre la elite terrateniente y lei masa rural. A una conclusion
semejante arrib6 Van Young para Guadalajara.38 Aun en el caso de alto grado de coaccion
como el de los inquilinos aparecen figuras como las del "pe6n obligado" conchabado por el
propio inquilino y a veces tambien arrimados y agregados a su rancho. Del mismo modo,
el subarriendo y el jomalero acompanan la figura del arrendatario cochabambino.

La evidencia de BuenosAires, no es -al respecto- tampoco original: aqui tambien
en tomo a una misma refacion jurfdica con fa tierra se han desarrollado una variedad de
relaciones sociales de pf'Oducciondonde la coacci6n se orienta a convertir a pobladores
sin canon en arrendatarios 0, en su defecto, a forzar su traslado hacia tierras mucho mas
alejadas y convertirlos de este modo en un medio para asegurar la frontera. Lo que
parece claro, sin embargo, es que la coacci6n no lIega a ser el elemento que define la
relaci6n. Este mundo rural subalterno seguira siendo escasamente controlable y
extremadamente m6vil. La combinaci6n de, por un lado, posibilidades de movilidad
espacial y, por otro, el alto grado de mercantilizacion e inclusive de monetizacion de la
vida social rural son decisivos y constituyen uno de los caracteres mas originales de esta
sociedad rural. Es probable, entonces, que fa coacci6n este orientada a tratar de cerrar
esta via potencialmente independiente de existencia social y mercantil. Es probable, a su
vez, que la situacion bonaerense difiera de la correntina donde la institucion del poblador
se enmarca dentro de relaciones de trabajo en las cuales la coaccion apunta a superar la
crisis abierta por la revolucion.39

G6ngora, entonces, pudo haber confundido los efectos con las causas pero en
otros aspectos sus observaciones son muy sutiles: "Ias tenencias rurales, desde el
prestamo al inquilinaje, nada tienen que ver con la encomienda ni con las instituciones de
la Conquista. Proceden del segundo momento de la historia colonial, en que se
estratifican, hacia arriba, los terratenientes, hacia abajo los espafioles pobres y los
dillersos tipos de mestizajes y castas. Los tenedores de tierras son hombres
sueltos libres de tributo y de toda fijacion local. La estratificaci6n se marca

38 E. VAN YOUNG," Sectores medios rurales en el Mexico de 105 Borbones. EI interior de
Guadalajara en el siglo XVIII", en HISLA, VIII, Uma, 1986, pp. 102-103.

39 J.e. CHIARAMONTE,Mercaderes del Litoral. Economia y sociedad en la provincia de
Corrientes, primera mitad del siglo XIX, Buenos Aires, feE, 1991, pp. 114-117.



crecientemente en 105 siglos XVIII YXIX, Y en la misma proporci6n se agravan 105 deberes
de 105 inquilinos. EI transito de la ocupaci6n pastoril del suelo a la agricultura cerealista
coincide con el mismo proceso y 10 origiml en parte':

Aqui el arrendamiento en cualquiera de sus modalidades aparece paralelamente a
otros cIos fen6menos (el mestizaje y la movilidad de la poblacion, por un lado) y al
predominio de la explotacion agricola sabre la ganadera.

b) Una comparaci6n de las practicas y las normas de arrendamiento.

Ahora bien. Como se vio, la mayor parte de las interpretaciones tienen fuertes
rasgos en comlln: en general se plantean en terminos de relaciones exclusivamente
estructurales y cuando introducen el accionar de los grupos sociales en ellas 10 hacen
remitiendo casi exclusivamente alas estrategias de las clases teffatenientes. Ello -muy
evidente en el planteo de Halperin, Larson 0 Kay- deja de lado dos problemas claves: las
estrategias y acciones de los pobladores y el hecho que varias de estas clases
terratenientes estan en pleno proceso de formacion; no es casual que el autor que 10ha
tomado en cuenta -salazar- haya venido a revisar muchas de las explicaciones aceptadas.

Si la atencion se concentra en las prclcticassociales efectivamente observables es
interesante registrar las homologias que aparecen. No es esta la ocasion de efectuar un
catalogo completo pero conviene retener que ya Gongora se topo con ellas al rastrear su
comparacion en base a fuentes jesuitas. Asi encontro que el canon de arriendo suele ser
fijado en base a la superficie sembrada, en contratos verbales anuales que se renuevan
automaticamente y que era frecuente que se adeudaran arriendos en condiciones tales
que la "liberalidad patriarcal" de los jesuitas estaba atenta a los anos de malas cosechas.
Estaspracticas no eran demasiado diferentes de las de Buenos Aires y, en especial, en las
tierras que habian pertenecido a 105 jesuitas.40 EI hecho mas significativo es que un
conjunto de practicas comunes pueden reconocerse a 10largo y a 10ancho de la America
espanola. Par ejemplo -ademas de las recien senaladas- es camlin encontrar la
condonacion de esas deudas en condiciones de escasez, la existencia de arriendos laxos 0

40 Cf. nuestro trabajo "5eglin la costumbre del pays': costumbre y amendo en Buenos Aires
durante el siglo XVIII", en Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr.
Emilio Raviganani, 12, BuenosAires,1995, pp. 39-64.



nominales e inclusive sin canon en tierras subutilizadas 0 marginales, el caracter verbal y
consuetudinario de los convenios y su amplia variabilidad 0 105 derechos de usufructo de
otros recursos.41 La existencia de estas practicas y normas comunes debe ser
reconsiderada pues permite registrar toda una gama de interrelaciones de las que no
puede prescindir un enfoque regional.

Par cierto que hay aqul un elemento decisivo: la mayor parte de la evidencia
disponible suele estar construlda en base a documentacion jesuita 0 de las
Temporafidades. Pero aun suponiendo que estas practicas fueran solo validas para sus
posesiones, igualmente ya indica uno de 105 canales basicos de esas interrelaciones.
Ademas, !os mejores estudios advierten que la excepcion jesuita residla mas en la
magnitud de sus operaciones y en la racionalidad del manejo de 105 establecimientos que
en las practicas agrarias que desarrollaban, las que no serran demasiado diferentes de las
de la zona en que cada unidad estaba implantada.

Hay, por cierto, otro elemento mas obvio que no deja de ser relevante. La
abigarrada legislacion y jurisprudencia espanola reconocia el valor de las "costumbres del
pays" como fuente de derecho, pero, por su propio caracter, solla codificar practicas
previamente existentes y conferir a disposiciones originalmente fijadas para una region -
tanto de America como de la penlnsula- un valor mas general aunque reconociendo
siempre el valor normativo de 105 usos frente a los aspectos no convenidos. Buen
testimonio de ello, por ejemplo, fue el conjunto de disposiciones que regulaban el
usufructo comun delos pastos y los montes. Otro, y ya si vinculado directamente con el
arrendamiento, fa practica de anular el cobro de rentas en situaciones de crisis y escasez
que a primera vista parece jesuita- era plenamente aceptada por 105 jurisconsultos
cofoniales apoyandose en las Partidas. Lo mas importante no es, sin embargo, su
existencia normativa sino que era parte del arsenal argumental de los pobladores y
efectivamente practicado. De este modo, no creo que el problema pueda reducirse al
"transplante" de una estructura jurrdica sino que se trata de analizar la compleja
construccion de ese conjunto de normas y practicas sociales en las que -en cada region-
se inscribian las relaciones de arrendamiento.

41 Cf. por ejemplo, Pablo MACERA, Feudalismo colonial americano: el caso de las
haciendas peruanas, Lima,1982,pp.189Y55; HERMANW. KONRAD, Una hacienda de los
jesuitas en el Mexico colonial: Santa Lucia, 1576-1767, Mexico, feE, 1989.



Si una regularidad observada a traves de la evidencia comparada es que el
arrendamiento aparece difundido en contextos regionales de intensa'movilidad poblacional
podemos pensar en terminos de hipatesis que ella esta en la base de la difusion y
recreaci6n de practicas y normas sociales, mucho mas en una regi6n como Buenos Aires
que esta en proceso de estrueturaci6n social. AI respedo, importa tener en cuenta que
esta movilidad es muy intensa a nivel interregional aunque tambien abarca migraciones
interoceanicas. Hasta ahara ellas han side poco estudiadas para el siglo XVIII y se ha
prestado mucha mayor atenci6n a su impacto sobre las elites y el mundo urbano que
sabre el rural. Ahara bien, san varios los casos estudiados que nos muestran la presencia
de "espanoles" entre los arrendatarios y en Buenos Aires ellos parecieran haber sido parte
importante de los productores y arrendatarios de quintas de los alrededores. En plena
campana, aunque su presencia no es posiblemente despreciable, es muy decisiva la
presencia de los migrantes internos. Es posible que buena parte de las practicas y las
normas sociales de este amplio conjunto de espacios regionales formen parte de las
"costumbres de del pays". Sino, al menos, sustentaron las expectativas y guiaron la accion
de una parte de sus pobladores.

Situar el fen6meno del arrendamiento de tierras en Buenos Aires en su contexto
adecuado supone evitar una restricci6n espacial que opaque buena parte de sus
componentes. Ante todo, analizar un fen6meno que hace a la conformaci6n de las
relaciones sociales en el area obliga, al menos, a considerarlo dentro del conjunto del
espacio rioplatense y a no perder de vista el contexte hispanoamericano en el que se
inscribe. Es, as., un bucn ejemplo, de las posibilidades que puede brindar la historia
comparada a Ios estudios regionales de detalle. Quizas nada mejor que recordar una muy
conocida descripci6n para ejemplificarlo:

"como actualmente sucede, que un solo hacendado tiene doce leguas de
circunferencia, no pudiendo trabajar con su familia dos, de que resulta, como 10he visto
pradicamente, que alojandose en los terminos de su hacienda, una 0 dos familias cortas
se acomodan en unos estrechos ranchos, que fabrican de la manana a la noche, y una
corta ramada para defenderse de los rigores del sol, y preguntandoles por que no hacfan
casamas cortas y desahogadas, respecto de tener abundantes maderas, respondieron que



porque no los eehasen del sitio 0 hiciesen pagar un creeida arrendamiento cada ana de
cuatro a seis pesos, para esta gente inasequible"

Ella nos pone frente varios de los rasgos mas comunes y frecuentes de los
arrendatarios de Ia campana bonaerense de tines del siglo XVIII: pone de manifiesto la
presencia de pobladores que no pagan 0 si 10hacen es por montos "intimos", de tenencia
muy precaria e inestable que se atestigua bien en el tipo de vivienda. Pero no ha sido
redactada por Garcia, Azara, Vieytes 0 Belgrano. Esta descripci6n es de Concolocorvo y
retiere su vision del campesinado del Tucuman. La traemos a colacion para poner
claramente de manifiesto el tipo de problemas que afronta una historia rural regional.

Concolocorvo senala que sera conveniente obligar "a los hacendados de dilatado
territorio a que admitan colonos perpetuos hasta cierto ntJmero, con una corta pension los
primeros diez anos y que en 10sucesivo paguen alguna cosa mas" aunque pretiere seguir
el ejemplo de algunas provincias europeas "el que estos colonos pagasen sus censos en
las especies que cogiesen de la misma tierra, como trigo maiz y cebada, los labradores;
los pastores y criadores de ganado en vacas 0 novillos, cameros, gallinas, etc". La

delimitacion de los modos de establecer las rentas que propone introducir en el Tucuman
a partir de la experiencia europea es, justamente, el modo que la "costumbre del pays" de
BuenosAires pautaba.

Hay algo mas que tambien es sugerente. Para estos campesinos del Tucuman
("estos colonos, 0 por mejor deeir gauderios'; como los llama Concolocorvo) una renta de
cuatro a seis pesos es crecida. Estos montos excesivos alii son 105 frecuentes en Buenos
Aires pero -y no parece un detalle- tambien en Mexico, por ejemplo, en las haciendas
jesuitas.42 La existencia de estos "precios" hace dudar de considerarlos tales: cuando son
fijos se trata de precios muy estables y extremadamente generalizados al menDs en las
regiones donde habia posesiones que fueron de 105 jesuitas por toda America. Se trata
mas bien de precios convencionales, regidos mas por normas sociales -Ia costumbre- que
por el "mercado". AUnen la mercantilizada vida rural bonaerense todavia existen amplias
zonas del espacio social en los cuales las relaciones econ6micas siguen incrustadas en las

42 H. TOVAR PINZON, "Elementos constitutivos de la empresa agraria jesuita en la segunda
mitad del siglo XVIII en Mexico", en E. FLORESCANO (comp.), Haciendas ..., ob.cit., pp.132-
222.



relaciones sociales.43 Y no es casual que ello suceda con el arrendamiento dada las
incompletas condiciones de apropiaci6n y valorizacion de la tierra que hemos visto.

si estoyen 10 cierto la originalidad agraria pampeana debera ser reconsiderada.
Digo reconsiderada y no anulada. Con ello me refiero a un punto crucial: el desarrollo
actual de 105 estudios rurales bonaerenses del siglo xvm y XIX nos obliga para entender
nuestro propio objeto a ampliar las perspectivas espaciales y temporales y a reinscribir la
historia agraria en su lugar de origen: la historia rural. Pem tambien a introducir
decididamente el metoda comparativo en la investigaci6n empfrica. EI caso de la
agricultura cerealera bonaerense y del arriendo de tierras en ella da debida cuenta del
problema. Ya, hace mas de 20 anos, Halperin habra advertido que por sus tecnicas y
modalidades de cultivo esta agricultura era una derivacion de la del interior. Pese al
avance registrado en 105 estudios agrarios regionales desde entonces es poco, sin
embargo, 10 que se puede hoy asegurar al respecto: ello testimonia los limites de una
historia agraria regional encerrada dentro de su propio marco regional y la urgencia de
desarrollar una perspeetiva comparada. Los indicios, al respeeto, son muy elocuentes.

Por ejemplo, un rasgo de los arriendos bonaerenses es la combinacion de
diversas modalidades de rentas aun en la misma propiedad y aunque los arrendatarios
sean poco numerosos y ella, por cierto, no es un atributo exclusivo de este area. A veces,
se trata del pago de un monto anual fijo en fanegas de trigo (generalmente 4), del mismo
modo que se pagaban en las antiguas tierras jesuitas de la Banda Oriental. Otras veces,
105 montos fijos se abonan en dinero. Es esta combinaci6n la que se ha registrado en las
posesionesjesuitas de salta 44 aunque su importancia aqur parece ser mucho menor que
en BuenosAires; lpor que? 5610 una indagacion comparada podra aportar indicios firmes.
Esta combinaci6n tambien ha sido encontrada en el Paraguay donde tiene analogras muy
fuertes con BuenosAires.45

43 KarlPOLANYI, EI sustento del hombre, Barcelona,Mondadori,1994.

44 S. MATA DE LOPEZ, "Manode obra rural en las estanciasjesuitasdel Colegiode Salta,1768-
1770",en CarlosMAYO(comp.), La historia agraria del interior. Haciendas jesuiticas de
Cordoba y el noroeste, BuenosAires,CEAL,1994,p.8t.

45 J.e. GARAVAGUA, Economia ...,ob.cit, pp. 205-210.



Que en cada region el fenomeno adquirio significados espedficos queda claro
considerando dos casos polares: por un lado, en la puna jujena el pago de las rentas
estaba muy monetizado y se vinculaba directamente con la participacion campesina en el
circuito de la plata; pero alii tambien el fenomeno se difunde asociado a intensos procesos
migratorios.46 Estos procesos abarcaron tambien a Salta donde la mayor parte de los
indfgenas provenientes del Alto Peru eran arrenderos y agregados en tierras de espanoles,
la distinci6n entre ambos aparece muy marcada pese a que el arrendero debia sumaba al
pago de un canon una serie de prestaciones laborales.47 Por otro lado, en Santiago del
Estero, el campesinado disponfa durante el siglo xvm de diversas medias en usufructo y
en el siglo siguiente el proceso de apropiaci6n forzo su conversion en agregados que
realizaban prestaciones laborales a cambio de tierras sin que la renta fuera un elemento
decisivo.48 La generalizada priktica de la agregacion en Santiago incluye su desarrollo
entre 105 campesinos indfgenas y no es extrano encontrar una buena proporcion de...-
santiaguenos entre 105 agregados bonaerenses.

Los indicios sugieren, entonces, pistas relevantes de indagacion. Si una serie de
trabajos basados en fuentes jesuitas han permitido desarrollar la historia agraria, cabe
pensar (as posibilidades de un programa de investigaciones en tomo a fuentes, problemas
y preguntas comunes desde el siglo xvn al XX. En esta ponencia 5010 he intentado
mostrar una de las potencialidades de la historia comparada: su capacidad para plantear y
afinar hip6tesis y para poder pensar mejor 105 problemas. Lo que quiero plantear a la
discusion es hasta donde nuestra historia regional puede seguir fuera de 105 marcos de la
historia comparada como parte integrante de las investigaciones de detalle. Volvamos por
un momenta a Bloch:

46 V. CONTI Y D. SANTAMARiA, "Mecanismosde intercambioen periodosde transicion:el casa
de 105 arrendatarios de dos estanciasde la Punajujena (1813-1819)",en Anuario de Estudios
Americanos, U: 1, Sevilla,1994,pp. 123-142.

47 S. MATA DE LOPEZ, " Valle de Lerma, valle calchaquiy frontera este: tierra, producci6ny
manade obra (segundamitad del sigloXVIII)", en Avances de investigaci6n. Antropologia e
historia, Salta,1989,pp.6S-98.

48 SilviaPALOMEQUE,"Los esterosde santiago. Accesoa los recursosy participacionmercantil.
santiago del Estero en la primera mitad del siglo XIX", en Data. Revista del Instituto de
Estudios Andinos y Amaz6nicos, 2, 1992,pp. 11-61.



"Solo los trabajos que, prudentemente, se limitan a un marco topografico
restringido puecJendar alas soluciones definitivas 105 necesarios datos de hecho. Pero
estos diffcilmente puedan plantear /os grandes problemas. Son precisas, para ello,
perspectivas mas amplias, en la que 105 relieves fundamentales no corran para nada el
riesgo de perderse en Ia confusa masa de aceidentes menuclos. Incluso un horizonte que
se extienda a una naci6n entera es a veces insuficiente. iCamo captar en su singularidaeJ,
sin una previa mirada sabre Francia, 105desarrollos particulares de las diversas regiones?
A su vez el movimiento trances no tama verdadero sentido mas que cuando ha sido ya
planteado en el plano europeo. No se trata de asimilar por Ia fuerza sino, par 10eontrario,
de distinguir. No se trata de eonstroir, eomo en el juego de las fotografias superpuestas,
una imagen falsamente general, eonveneional y borrosa, sino de destacar, par contraste,
al mismo tiempa que 105 earacteres eomunes, las originalidades"


