
ti6n agotada, pero el texto permite avanzar en numerosas opciones de indagaci6n,
que pueden transformarse en una invitaci6n para continuar desarrollando investiga-
ciones analogas no unicamente en el marco de la historia regional pampeana sino
tambien, en virtud del vacfo expuesto anteriormente, en la historia argentina.

GONZALEZ LEBRERC), Rodolfo E.

La pequena aldea. Sociedad y ecoiomia en Buenos Aires (1580-1640).

Buenos Aires, Biblos, 2002,199 p.

Julio C. Djenderedjian

Instituto Ravignani, Universidad Nacional de Buenos Aires

Fruto y sititesis deiTiuclios ancs de investigaci6n, este libro es tambien mu-
cho mas: una aproximacidn sistamStica y un anSlisis integral del periodo originario
de Buenos Aires, que ne se agota en modo alguno con el mero acto fundacional.
Como tal, ese momenta hist6rico gpz6 siempre de bastante popularidad: no s6lo en
los programas de 'as eicuelas, s Inotambi^n en la labor de muchos historiadores tra-
dicionales y dc otrosmSs recier ltes. Sin desconocer esos valiosos aportes previos, la
contribuci^' de Goizalez Lebiero logra llegar mas alia: su libro brinda, por prime-
ra vez, I*'a dimenii6n concrets de muchos aspectos clave de esa pequePia comuni-
dad, «ntre los cuales no es po' cierto el menos destacable el marcado caracter mer-
r^nti! que caracteriz6 a la piocluccion rural de la ciudad ya desde sus inicios. Con
una poblacidn flotante que, para todo el perfodo, puede ser calculada en unas 1.400
personas en promedio por afio,. la presi6n sobre la demanda de alimentos que sig-
nificaba la misma explica »in d udas otros fen6menos curiosos, como el rapido au-
mento en el total de habitantes estables, que pas6 de alrededor de 400 a inicios de
la decada de 1590 a unos 5.000 medio siglo mSs tarde. La cantidad de viajeros, es-
clavos en trSnsito, tripu/acione s de navfos, aventureros y mercaderes de paso que
arribaban cada afio a esa pequefia y activa aldea, superaba por momentos la suma
de sus habitantes, y en todo caso no era usualmente inferior a la cuarta parte de ella;
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como es I6gico, ese excepcional papel de nudo de ajetreado trafico se transformd
en un componente esencial de un crecimiento vigoroso, que desmiente, al menos
en parte, la lastimera serie de declaraciones de pobreza que pueblan las comunica-
ciones a las autoridades metropolitanas, Declaraciones sobre las cuales la historio-
graffa tradicional supo construir una imagen de aldea menesterosa y desheredada
que coincidia c6modamente con la intenci6n de contrastaria, a varios siglos de dis-
tancia, con los logros posteriores de la gran ciudad burguesa en una 4poca en que
#sta, como para marcar con m5s 6nfasis todo lo que la separaba de su pasado colo-
nial, habia ido destruyendo con empefio aun los testimonios arquitect6nicos que de
6ste le habfan quedado.

The place where it all started at the moment when it all started... Gonzalez
Lebrero organiza con eficacia los pobres datos que nos han quedado: desde las pro-
fundidades de la presencia indigena, la invasi6n de los europeos y las modificacio-
nes al entorno que trajo aparejadas, hasta las necesidades de mano de obra de la in-
cipiente ciudad mercantil, y las alternativas de la presi6n sobre el espacio por par-
te de una produccion rural ya volcada desde sus inicios a la satisfacci6n de la de-
manda externa, en su obra se multiplican los aspectos mas reveladores de toda ge-
nesis: conductas, costumbres, prScticas; necesidades, abundancias, escaseces, los
g6rmenes de muchas cosas que encontraremos despues estSn presentes allf. Lo cual
tiene un doble valor: nos confirma la continuidad de ciertos rasgos estructurales y
nos muestra hasta qu6 punto los mismos estan en la base de los momentos de pros-
peridad, y tambien de los problemas y de no pocas crisis. Si la producci6n rural de
Buenos Aires estaba desde sus inicios volcada tan abiertamente a mercados exter-
nos, el servicio de los esporadicos navtos arribados y las fuertes inconstancias y fluc-
tuaciones del trafico eran sin dudas cuestiones altamente sensibles: al punto que ex-
plican no s6lo ciertos momentos de ^Igido conflicto polftico, sino tambien primige-
nias estrategias de diversificaci6n de actividades encaradas por los mSs destacados
miembros de esa comunidad, sin dudas antes testimonio de la intenci6n de mlnimi-
zar riesgos ante la incertidumbre del movimiento comercial que pervivencia de ras-
gos de autosuficiencia propios de las explotaciones de la vieja economfa agraria eu-
ropea que hacia tiempo habfan dejado a sus espaldas.

Del mismo modo, no guardan menos interns las formas en que la orienta-
ci6n mercantil permeaba aspectos puntuales de la vida social y econdmica de la
ciudad naciente: por ejempio, la manera en que aun el control de la tierra podia
transformarse en un util instrumento en una carrera comercial. Desde la posibilidad
de reducir el costo monetario de una expedici6n obteniendo provisiones para ella
en la propia explotaci6n agricola, hasta la practica del contrabando en puertos par-
ticulares estrat6gicamente ubicados en estancias vecinas a grandes cursos de agua,
el poseer tierras significaba bastante m&s que el acceso a una carta de avecinamien-
to, un instrumento de cr^ditp o un permiso de vaquerfa, y aun podia justificar una
puesta en producci6n de esa tierra menos precaria de lo que la bibliograffa tradicio-
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nal gustaba a menudo sugerir. No es raro, entonces, que los inventarios registren
buena cantidad de moradas mas o menos permanentes en las propias expiotaciones
agricolas en un momento en que la cercanfa ffsica a la ciudad todavia podfa permi-
tir una residencia estable en ella para sus titulares.

El ansia terrateniente de algunos de aquellos hidalgos no termina, asi, en la
intenci6n de recrear al menos algun aspecto de esa sofiada vida sefiorial que les ha-
bfa sido arrebatada por otros mSs afortunados con la conquista de las regiones del
altiplano productoras de metal precioso; se trata en cambio de conformar unidades
productivas que puedan mostrarse rentables, y cuya administraci6n no busca la au-
tarqufa sino el beneficio; pero ello dentro de los Ifmltes que imponen las pautas del
intercambio, meis aun que la limitada tecnologfa de la 6poca y las condiciones de
explotaci6n de una frontera abierta. Esto tendrfa otra consecuencia, cuyo valor ex-
plicativo destaca Gonzalez Lebrero: el predominio del sector comercial por sobre
los productores "puros". Mas allli de que podrfa ser excesivo esperar que estuvieran
demasiado separadas las funciones ejercidas por los miembros de un grupo que to-
do indica era demasiado poco numeroso como para poder aspirar a especializacio-
nes, es innegable que el car^cter mercantil tiene otros justificativos tanto o mSs po-
derosos para predominar: situada en la periferia del espacio peruano, Buenos Aires
es a la vez una pieza clave del funcionamiento de 6ste, y va construyendo sobre am-
bos pilares un papel de intermediaria obligada que por mucho tiempo no abando-
nari, y que le aportarci buenas ganancias. Sobre tocio porque, entre otras cosas, la
propia situaci6n periferica sabr^ asegurarle la complicidad, o al menos la fatalista
aceptaci6n de lo inevitable, por parte de funcionarios regios que pronto habrein de
incorporarse al cfrculo de interesados en un trSfico que las ordenanzas formalmen-
te probibfan, pero que la dura realidad cotidiana mostraba claramente que era im-
prescindible. En ese contexto, es claro que el comercio, legal o ilegal, serS siempre
generador de m5s renta que la azarosa producci6n agrfcola; y no sin justificativos
se transformari desde entonces en uno de los rasgos mks claros de la relacidn colo-
nial hasta que 6sta se derrumbe un par de siglos mSs tarde.

Es tambien en este sentido que el aporte de Conzilez Lebrero reinterpreta
ventajosamente temas clisicos de la historiograffa del perfodo: si esa sociedad era
permeable, en todos sus niveles, a las incorporaciones forineas, entre otras cosas
porque su mismo car^cter abierto le impedfa prescindir de ellas, las luchas por el
control polftico que esas incorporaciones pronto motivaron se organizan y simplifi-
can en torno a ia cuesti6n fundamental: qu6 grupo o grupos controlarfan el acceso
a las rutas del norte. No se trata entonces necesariamente, como otras investigacio-
nes sugerfan, de que en el enfrentamiento entre benemiritqs (vecinos antiguos o pri-
meros pobladores) y confederados (los reci^n arribados comerciantes for^neos) cbo-
quen dos modos o al menos dos din5micas diferentes de acumulaci6n: mas bien ese
conflicto es expresi6n del deseo, mils primario y quizS por eso menos evidente, de
arrebatar a los otros la Have del comercio peruano; cosa perfectamente comprensi-
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ble, como que despues de todo esa era la unica via para labrarse allt una fortuna si-
quiera medianamente aceptable.

Pero esa subordinaci6n general al intercambio y ese carScter internnedia-
dor exigia ademas una eficiente organizaci6n de los factores productivos locates:
mSs all^ de las vaquerfas -forma por otra parte muy racional de encarar la produc-
ci6n cuando ella dependia de la azarosa arribada de un navio-, la disposici6n de
mano de obra habria de mostrarse desde un principio un factor clave. Las formas de
resolverlo serSn variadamente eficaces, como que algunas de ellas logrartan sobre-
vivir varios siglos: primero, intentos de someter a los pocos indigenas locales; lue-
go, importaci6n de esclavos; y, finalmente, mmigraci6n desde las comarcas m4s po-
bladas del interior. En principio de indigenas desgranados de sus comunidades, en
breve esta liltima corriente se comenzaria a componer de peones a salario; soluci6n
que, una vez demostrada su utilidad, sabrfa perdurar largo tiempo, en raz6n del ma-
yor nivel de ingresos que la dinSmica economfa de frontera del litoral podia ofre-
cerles.

La dispersion de los datos, la falta de fuentes seriadas y continuas y las dis-
tintas facetas que muestra, sin agotarlas, la variable orgSnica del intercambio, obli-
garon al autor a un saludable ejercicio imaginativo y a un esfuerzo de integraci6n
de multiples aspectos de la realidad que no siempre encontramos en investigacio-
nes centradas alrededor de un solo tipo de problemas: poblaci6n, producci6n y co-
mercio no hurtan excesivo espacio al anSlisis de las formas de sociabilidad y a una
util descripci6n del lugar en el momento del contacto. Este trabajo, en el contexto
de la renovaci6n historiogrlifica de los estudios rurales rioplatenses de los iJltimos
anos, adquiere por esa raz6n otros meritos: es util para pensar procesos de ocupa-
ci6n en zonas de frontera, para estudiar la conformaci6n de lazos mercantiles, para
analizar el impacto de la demanda externa en una comunidad rural en formacion,
y aun para concebir aspectos del surgimiento posterior de pueblos en la campafia.
Implica tambien encontrarse con una larga lista de tareas pendientes: hace ya mds
de diez anos Roberto Di Stefano las resumla en una nota publicada en el Boletfn del
Instituto Ravignani, recalcando entre otras cosas la tendencia de los estudios rurales
de entonces a centrarse en la segunda mitad del siglo XVIII'. Si bien desde ese mo-
mento ha salido a luz una gran cantidad de valiosos estudios, y sin ir m^s lejos te-
nemos aqui uno que I lena el vacfo del perfodo inicial de Buenos Aires, el largo si-
glo que corre entre 1650 y 1750 todavfa aguarda historiadores: no es esta una cues-
ti6n lateral, dado que, segun podemos entrever a trav^s de las pSginas de Gonzalez
Lebrero, es justamente allf que se conforman o al menos toman cuerpo variables
esenciales de la sociedad criolla cuyo protagonismo en el mundo rural rioplatense
no se alterara demasiado hasta las masivas transformaciones del siglo XIX. Esta bre-

1 Di Stefano, R. "El mundo rural rioplatense colonial: una cuestidn abierta", en Bolettn del Instituto Ravig-
nani, 3ra. serie, 2do semestre 1991, nro. 4:115 y ss.
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cha tine hasta cierto punto el trabajo de Gonzalez Lebrero: la infiagen que nos pre-
senta incluye procesos incompletos, que transmiten rasgos estliticos a un conjunto
de dinamismo inusual; a mi juicio el mis destacable puede resumirse en que regis-
tra con maestrfa la implantaci6n de un nucleo hispano en un cirea nueva y por mo-
mentos hostil, pero que no logra el mismo 4xito en trazar un cuadro consumado de
la transformacidn de ese nucleo hispano en la sociedad de rasgos mixtos que exis-
tirS allf desde entonces. Aun cuando la integraci6n sea rSpida y las pervivencias
posteriores muestren por cucinto tiempo y en cuintos aspectos ei mundo rural rio-
platense continuo siendo tributario de ese momento fundacional, es claro que ese
proceso por entonces no hacfa mis que comenzar.

En esa direccidn, podrfa objetarse incluso que no todo naci6 allf y enton-
ces, y que el aporte de otras regiones, aun en esos lejanos inicios, no debe desdibu-
jarse: si la fuerte demanda de mano de obra se alimenta en parte fundamental con
indfgenas provenientes del Interior, 6stos merecerfan I6gicamente haber marcado
con los rasgos de su cultura la de toda esa comunidad en ciernes. No basta con pen-
sar que se trata de personas que han perdido los lazos con sus tradiciones al aban-
donar el grupo originario con el que las compartfan: incluso, en la hispanizada Bue-
nos Aires muchos de ellos habrfan de encontrarse con coterrlneos entre los cuales
quizi transcurrieran parte, sino el resto, de sus vidas; y con los cuales, sin dudas,
continuarfan prefiriendo hablar en su propia lengua. Despues de todo, es de origen
quichua el mismo vocablo pampa...

El esfuerzo casi solitario de Rodolfo Conzllez Lebrero no deja por todo eso
de ser imprescindible: en medio de un hiato historiogrifico que algun dfa es de es-
perar que comience a llenarse (el autor promete, en una de las notas de este volu-
men, ofrecernos en breve los resultados de una investigaci6n en curso sobre la evo-
Iuci6n de las estancias bonaerenses en el perfodo siguiente), sus aportes arrojan luz
sobre los avatares de una pequefia comunidad que hibilmente se encarama en un
puesto que no habrI de abandonar, y explican las razones de su ascenso y las estra-
tegias de que se valid; esa ciudad portefia y su Irea de influencia inmediata, que lo-
gra arrebatar en poco tiempo el lugar principal a otras ciudades mis antiguas, cons-
titufa hasta cierto punto un enigma, del que la historiograffa tradicional nos ofrecfa
soluciones que podfamos sospechar estaban de algun modo tefiidas por los logros
de su trayectoria posterior; el trabajo de Gonzilez Lebrero nos muestra claramente
cuantos elementos propicios para esa trayectoria estaban ya en los inicios, y ello es,
sin ninguna duda, un avance que desde hace tiempo merecfamos.
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