
TIERRA, FAMIIIA Y HERENCIA EN LA PAMPA ARGENTINA.
CONTINUIDADES Y RUPTURAS EN LA R E P R O D U C C | 6 N DEL PATRIMONIO
(SICLOS XIX Y XX)

Blanca Zeberio'

I- Introducci6n
En este ensayo nos proponemos sintetizar algunas de ias principales con-

clusiones que sobre patrimonio, herencia y familia en la pampa Argentma hemos
realizado en los ultimos anos. Esta tematica con relativo desarrollo en la historiogra-
fia argentina se encuentra enmarcada desde sus motivaciones e interrogantes en un
estudio sobre la construccion hist6rica del capitalismo pampeano durante los siglos
XIX-XX. El abordaje desde ia familia y sus formas de transmisi6n del patrimonio me
posibilito cambiar, en parte, la perspectiva de anilisis y comenzar a desvelar otras
racionalidades que quedaban en parte ocultas desde metodologias m ŝ clasicas.

El caso pampeano resulta de interes para reflexionar sobre las I6gicas de
reproducci6n familiar, por tratarse de un laboratorio social desde donde mirar las
adaptaciones y transformaciones de las practicas familiares. Los rapidos cambios so-
ciales y economicos que experiment6 esta sociedad desde fines del siglo XIX por la
iiegada de miles de inmigrantes, en un contexto de abundancia de tierras y de una
tradic(6n legal de particion igualitaria del patrimonio- proveniente de los tiempos
colonial y reafirmada con la promulgaci6n de un c6digo civil liberal-, ta transfor-
man en un interesante caso de estudio para una mejor comprension de los sistemas
igualitarios'.

1 lEHS/UNCPBA/CONlCET. Una versifin en franc45 de esle articulo ierS pubiicada en la Revue Etudes
Rurales, Pans, Francia. Esia investjgaci6n fue realizada er. el marco de un Subsidio de la Fundacidn
Aniofchas 2000-2001.
2 B. Derouel en artfculo recienle llama nuestra atenci6r sobre el relativo desconocimiento del funciona-
mienlo de los sislemas igualilarios a diferentia de los llamados sistemas de transmisidn integral dei painmo-
nio, que por sus particularidades llamaron la alencidn de antrop61ogos, historiadores de la familia, etc (De- 1 2 9
rouet, 1997).
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Con el objeto de avanzar en estas reflexiones, intentaremos enlazar algu-
nas dimensiones que consideramos esenciales para iluminar los aspectos principa-
les de las practicas de transmisi6n del patrimonio y de las modalidades de reproduc-
ci6n familiar que se desarrollaron en la Pampa Argentina durante los siglos XIX y XX.
Entre ^stas, se hara hincapie en el contexto nornnativo, la relaci6n entre norma y
practica, la coexistencia de culturas jurfdicas diferentes, la tierra y los cambios de
su significaci6n, el patrimonio y los mercados y el ral de las Instituciones locales en
la reproducci6n familiar.

Nos proponemos esta perspectiva de analisis dado que, en una sociedad
nueva y de tradicidn legal igualitaria, las practicas de transmisi6n no pueden ser
analizadas unicamente desde la familia y su patrimonio y por lo tanto, es necesario
articular las estrategias familiares en una configuracion que vincule marco legal, ins-
tituciones juridicas, redes de intermediarios, diversidad de estrategias y tradiciones
familiares, entre otros multiples aspectos. Con este fin, abordaremos en este ensayo
cuatro dimensiones de analisis: los cambos producidos el piano legal formal, las
continuidades y rupturas en las practicas familiares y el papel de los entramados fa-
miliares y de las Instituciones juridicas en la experiencia de la reproduccidn fami-
liar y social en la Pampa argentina'.

II- Normas e Instituciones;
"La Constituci6n Nacional significa la propiedad individual absoluta,
garantida y estimulada al alcance de todos, (con ella) no habria mas ejl-
dos comunes, fundaciones, mayorazgos etc; todo se ponfa en movi-
miento, por la igualdad en las reparticiones hereditarias que la subdivi-
dia mecSnicamente.... las instituciones de derecho privado y de derecho
politico, completaban un nuevo regimen de la tierra que podia conden-
sarse en tres palabras: Ubertad, igualdad, propiedad y seguridad..."*.

El problema de la distribuci6n o continuidad de la riqueza entre generaclo-
nes no ocup6 en esta sociedad nueva y con abundancia de tierras, el mismo grado
de reflexi6n y confrontacion que present6 en las sociedades europeas, principal-
mente en aquellas que predominaba un regimen de heredero unico^

3 Estas dimensiones de anSlisis son abordadas a traves dc ia integracifin de un conjunto de fuentes de dife-
rente naturaleza que incluyen: hislorias de vida, Protocolos Nolariales. Juicios de Sucesi6n de ia Justicia de
Primera Instancia y de los juzgados de Paz de ios panidos del sur de ia Provincia de Buenos Aires, las Men-
suras, Estudios de titulos y l-ichero de compra venta de explotaciones del Arciiivo de Geodesia de La Plata.
A su vez esta informacidn, en ia medida que ios datos nos io permitian, fue entrecru?ada con tas c^duias
censales de 1895 y con varios relevjmientos de expiolaciones tales conxi Cuia Edelbefg y Relevamiento de
Chacras y Estancias de 1930 de los partidos de Necochea y Tres Arroyos. Asimismo, fueron consultadas ta
senlencias de jurisprudent ia durante las primeras decadas del siglo XX. Para un detade de la metodotogfa y
diftcullades que presenta esta reconslrucci6n micro pueden con^ultarse (Zeberio, 1994 y 2001). Algunas
precisiones aparecen en la nola 22.
4arcano, 1917.
^ '-'" ejemplo de lo sefialado î ueron ias reacciones y adaplaciones que la sociedad campesina francesa tu-
vo frente a los cambios introducidos durante el perfodo revolucionario. ver: Goy (1988, 1968 bis).
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Frente al riesgo de caer en una excesiva concentraci6n de la riqueza, los
ide6logos de la Nacion creyeron encontrar una formula cercana a la igualdad de
oportunidades a traves de la creaci6n de un regimen juridico liberal que aseguraria
superando las costumbres del pais - la costumbre a diferencia del modelo anglosa-
j6n no podia fundar derecho - la creacion de una sociedad y un estado moderno.
Estos principios liberales lograrian con el tiempo ajustar o equllibrar los efectos no
deseados que podtan derivarse de ciertas practicas politicas o economicas. Se im-
puso, por tanto, un modelo contractualista asentado en dos pilares legislatives prin-
cipales: la Constltucidn Nacional de 1853 (que refleja en gran medida el pensa-
miento y proyecto politico de ). B. Alberdi*} y el Codigo Civil de Vel6z Sarsfield de
1871,

El C6digo Civil de V6lez Sarsfield (elaborado entre 1865 y 1869) retom6
gran parte de los principios y reglamentaciones del Codigo Napoleonico (1804) y
de la tradici6n liberal hispanoamericana inaugurada en el Codigo Civil espaiiol
(1851), el chileno de Andres Bello (1858) y el uruguayo de Eduardo Acevedo (1868).
Estas construcciones juridicas mostraban un cambio en la CQncepci6n del derecho:
el individuo y el derecho de propiedad estaban por encima de lo consuetudinarto
y para bgrarlo era imperioso crear un aparato juridico con fuerza de ley y que ema-
nara del estado'. Los principios liberales se encargarian, entonces, de estabtecer una
sociedad a futuro mas justa.

Las nuevas concepciones juridicas se plasmaron en la busqueda de un or-
den sucesorio legal que priorizaba la sucesion ab-intestada por sobre la testamenta-
ria. Asf, el testamento - instrumento que podia ser utilizado por la familia para favo-
receroexcluira los hijos-paso a tener en la letradela ley una utilidad practica pa-
ra aquellos casos en que no existieran herederos forzosos. Cabe remarcar que estos
cambios normativos y doctrinarios introducldos con el C6digo Civil, no significaron
una ruptura con la tradicion igualitaria existente en el Rfo de la Plata desde la 6po-
ca colonial. El sistema castellano preveia diferentes formas de sucesibn que iban
desde la reparticlbn igualitaria de los bienes entre herederos, a la libre disposici6n
del quinto del conjunto del patrimonio, que podia ser utilizado para favorecer a uno
de los descendientes legitimos con la intencion de crear mayorazgos".

Mas precisamente, se incorporaron al codigo civil junto a los principios li-
berales e igualitarios, figuras juridicas tradicionales que tendian a favorecer la con-
tinuidad del patrimonio familiar como la donacion en vida y la mejora. V^lez Sars-
field prefiri6 mantener esta institucibn aunque quitandole la autonomfa y relevancia
del periodo colonial al restringiria a la libre disposicibn de un quinto del patrimo-
nio. La mejora, ademas de permitir una continuidad del patrimonio familiar en la ft-

6 Una vefsi6n niSs annpliada sobre estos temas ha sido publicada en el Anuario IEHS N ^ ,
7 Para una mejor contextualizaci6n iJe estas obras juridicas asi como un anSlisis de las influencias, concep-
tiones y corrientes en Id Hi^oria del Derecho Argentina puede consultarse el estudio de Datia Code (20001,
8 WrMouloukias 1992, Tau Anzoategui, 1981 y Chac6n, 1990.
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gura del hijo heredero, paso a desempenar funciones relacionadas con la situaci6n
de la mujer principalmente de las hijas sotteras'.

Por ejempio, con respecto a la situacion de ia mujer, el c6digo es fiel refle-
jo de esta tension entre nuevos principios y viejas practicas. V^lez marcaba que su
obra iegislativa se fundaba en un modelo de familia y de matrimonio que reftejaba
Ia5 costumbres del pafs y los valores de la familia colonial. Asf, la igualdad era pen-
sada como un derecho exclusivamente masculino, excluia a la mujer casada del ge-
renciamiento de los bienes obtenidos por herencia (su marido era el unico adminis-
trador), de la herencia de sus hijos menores en caso de viudez e incluso en ciertas
circunstancias de la patria potestad de los mismos. Las mujeres solteras con hijos o
viudas debian recurrir a la fjgura de tutores (hermanos, padres, amigos de confian-
za, o el estado).

Los analisis sobre el C6digo Civil realizados por juristas y legisladores du-
rante las primeras decadas del sigio XX daban cuenta de esta concepct6n conserva-
dora de V^lez. Sefialaban que no habfa tomado en consideracion principios doctri-
narios que ya estaban extendidos a mediados del siglo XIX sobre el regimen dei ma-
trimonio, de la herencia y de los derechos de la mujer.

"Pudo haber fundido - comentaba el diputado De Tomaso en los deba-
tes sobre los derechos Civiles de la mujer de 1926 - en una forma m^s ar-
m6nica los elementos jurfdicos existentes en su epoca para establecer un
regimen de familia mas flexible menos imbuido de la tradici6n espanoia.
El codificador no concibio sino una familia de tipo restringido y patriarcal,
la que formaba la llamada clase alta o rica de su tiempo. Asf dio a ia mu-
jer en lo que respecta, sobre todo a la adminlstracion de sus bienes una si-
tuaci6n de inferioridad. Pareceria- continuaba diciendo- que no pens6 que
^ste era un pafs de inmigracion y que siendo asf era necesario adaptar el
regimen que mejor pudiera organizarse a ias familias de otras razas y cui-
turas. El codigo debio permitir la libre adopcibn de convenciones matrimo-
niales que hiciera posibie a cada familia la eleccion del regimen matrimo-
nial de acuerdo con su situacion personal, profesion, ideas reiigiosas, con
sus costumbres..."'".

Desde estos argumentos que fundaban la necesidad de adaptar la norma a la rea-
lidad social, al desarrollo del capitalismo y a los cambios introducidos por la inmi-
graci6n se aprueba la ley 11.357 en septiembre de 1926, que establecfa no s6lo el

9 Dos grandes modelos emraban en tensi6n en el Rio de la Plata y atravjesan la constnjcci6n discursiva del
C6digo: uno regldo por principios quf alenlaban la prosecuci6n de beneficios indivjduales y otro, mis antiguo,
que remitia a las costumbres dei pais que priviieg/aba las necesidades del grupo familiar por sobre los beneficios
individuales, Asi, en funcl6fi de su posicion relativa atgunos de los miembros de la familia tenlan el derecho y la
oportunidad de heredar, poseet y expiotar un pedazo de tierra, mieniras que oiros podian quedar excluidos de
este beneficio (Fradkin, 1997, Bjerg y Zeberio, 1998, Naziari, 1991),

55 lOExtraldode los debates parlamentarios sobre los derectios civiles de la mujer. (Jurispaidencia Argentina, 1926,
i . Diaz Couselo, 2000, Tau AnzoStegui, 2001),
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libre gerenciamiento de ios bienes y la libertad de ejercicio profesional, sino tam-
bien el derecho de la madre soitera a ia patria potestad de sus hijos".

Entre ia promulgacidn del Codigo Civil en 1871 y las primeras decadas del
sigio XX la concepci6n jurfdica y la legisiacion respecto de la propiedad de ia tierra
y dei regimen de herencia no experimentaron en Argentina grandes modificaciones,
a excepcion de iegislaciones puntuales vincuiadas con proyectos de coionizacion
oficiai de aplicacion restringida, como la Ley del Hogar de 1884. La restriccion al
derecho de propiedad residia en que no podfa enajenarse, gravarse, ni embargarse
por tjn perfodo de cinco arios. Poster iormente, durante el primer gobierno de Yrigo-
yen se aprob6 la ley 10.264, que establecfa la posibilidad de solicitar al Estado frac-
ciones de tierras fiscales de entre 20 y 200 hectareas. El lote obtenido por la fami-
iia no podfa ser vendido ni embargado, pero si podfa cederse con previa autoriza-
cidn a otra familia. A la muerte del tituiar, si los hijos eran menores, podfa evitarse
la divisidn de la tierra hasla la mayorfa de edad de cada uno de ellos, momento en
el cual podfa realizarse ia partici6n de acuerdo a la iey de herencia.

Los gobiernos miiitares y peronistas de ias decadas de 1940-1950 introdu-
jeron, coincidentemente con ios cambios en ei roi del estado, modificaciones en la
concepcion doctrinaria sobre ia propiedad de ia tietra y la herencia". La iey 1 3.995
de 1950 de Administraci6n Nacionai de la Tierra, que introdujo modificaciones im-
portantes en materia de propiedad agraria para el caso de tierras fiscaies que pasa-
ban a manos privadas. Establecid ei dominio revocable y altero el sistema de heren-
cia asegurando el mantenimiento de la unidad economica de explotacion en manos
de un titular; de ese modo determinfi la obligacidn de los titulares de los predios de
elegir por testamento ai heredero que sucederfa en el dominio sin perjuicio de ios
derechos de los coherederos de resarcirse de su parte proporcionai por ei derecho
crediticio que le correspond*ere frente al coheredero titular.

De la misma naturaleza, pero mas especEfica fue ia Ley 14,392 de 1954 y
que fue modificada en 1958 luego de ia cafda del peronismo. Dicha iey prohibfa a
ios titulares subdividir ia unidad econdmica, constituir derecho real alguno sobre la
parcela adjudicada, transmitir o enajenar el dominio a sociedades comerciales, con
excepcidn de ias cooperativas. El propietario debfa mantener el predio en grado ra-
cionai de productividad, pudiendo en caso de incumpiimiento ser objeto de expro-
piacidn la tierra.

5in embargo, estas modificaciones que introdujeron variaciones doctrinarias
que se aisjaban de los principios iiberaies del Cddigo tuvieron un caracter restringido
y no iograron quebrar ei imaginario jurldico construido desde fines dei sigio XIX y que
se eniazaba con practicas de reproduccidn dei patrimonio famiiiar de iarga tradicidn en
ei Rfo de la Piata. En tai sentido, ei codigo de Velez logrd constituirse en parte de una

11 Losdetallesdel debate y la teyqueexceden este ensayo pueden consultarse en Jurisprudencia Argentina, 1926,
12 En relaci6n con las politicas del pefonisnx) hacia el sector agrario, ver la reciente lesis de Doctorado de

Blanco, 2001,
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representacidn- V^lez habiaba de la norma que iabraba un modelo social de familia- a
la cual se refirieron las prScticas familiares que en muchos casos entraban en conflicto
con ios principios liberaies que propugnaban la divisidn igualitaria del patrimonio. Pe-
ro ei c6digo desde su duaiidad y amhiguedad de principios permitfa -de manera seme-
jante al proceso producido en la Francia postrevoiucionaria- hacer a ias familias segun
sus deseos y tradiciones.

Las tensiones expifcitas o impifcitas entre practica y corpus normattvo fueron
diiuidas o definitivamente borradas por aquellos que aplicaban las normas at punto de
que en la memoria histdrica quedaron ocultas las practicas que muchas veces entran-
do en contradiccidn con el discurso igualitario subyacian en la realidad. Ei borrado de
hueilas alcanzd tai exito que ios textos polfticos y acad^micos repitieron como una ver-
dad de hecho tas rupturas producidas desde la implantacldn de una legislacidn homo-
geneizadora. En efecto, se incorpord en ios discursos la certeza de que el Cddigo de V^-
iez habfa sido ei medio m^s eficaz frente ai iatifundio y la concentracidn de riqueza.

n-5ucesi6n y transmisidn en un contexto de abundancia de tierras
Los diferentes contextos econdmicos y sociales en que se produjeron el pobla-

miento, la valorizacidn de la tierra, la integracidn en tos mercados, etc, de las diferen-
tes regiones de ia Pampa dieron por resuitado ciertas tendencias en las formas de trans-
misidn y herencia que intentaremos sintetizar a continuacidn a partir de la reconstruc-
cidn realizada para los partidos del sur de ia Provincia de Buenos Aires. Esta regidn por
su tardfo poblamiento, de fines del siglo XtX, permite la reconstruccidn de practicas que
en otras regiones de mas antiguo poblamiento habfan sido en parte abandonadas y la
posibilidad de verificar en plazos muy cortos los cambios en tas estrategias de las fa-
milias'*.

En el trSnsito del siglo XiX ai XX pueden definirse tres momentos principa-
les en retacidn con la transmisidn y herencia en estas tierras nuevas det sur. En pri-
mer iugar, tas prScticas de tos primeros pobiadores propietarios asentados en ia fron-
tera sur durante las primeras decadas del siglo XIX". Para estas familias, la particidn
del patrimonio siguid la tradicidn castellana segun \a cuat ia herencia era distribui-

13 Esla regi6n se caracteriz6 poi su tardio poblamiento y puesta er producci6n de las tierras. Hacia las Glti-
mas d^adas del siglo XIX, estas tierras experimentaron una rSpida valorizacidn por el desarrollo de explota-
ciones dedicadas a la produccidn cerealera extensiva y croia de ganado (Zeberio, 1994).
14 Esla categorfa de "antiguos propietarios' hace referencia a los crioltos descendientes de familias espaî o-
las y miembros de la burguesia portefla con distintos grados de vinculaci6n polftica que adquirieron tierras
como pane de una estraiegia de divers if icaci6n de sus actividades comerciales y finaricieras tanto durante
el gobierno de Rosas como en las pcimeras d6cadas de la llamada 'Organizacidn Nacional", La enfileusis o
la compra directa al Estado de extensiones que en ocasiones llegaban a superar las 50 mil bect^reas con-
stituyeron las modalidades principales de acceso, Por ejempio, Felipe Arana quien compr6 62 mil hecl^reas
en el partido de Tandi) en 1638, se desempertd como Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno
de luan Manuel de Rosas. Otro caso es ei de Benjamin Zubiaurre, prominenle estanciero de la zona, que
habia sido mayordomo de una de las estaricias de los Anchorena (donde habria entrado en coniacto con
Rosas) y participado en Us milicias de campafla. Las modalidades de conformaci6n patrimonial de estos
primeros estancieros est5n siendo estudiados en detalle por A, Reguera (Bjere, Otero y Zeberio 1998,
Reguera, 200!),
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da en partes iguales entre los hijos legitimos. Un denominador comun de estas pr5c-
ticas fue que en el momento del primer traspaso (que ocurri6 en general an es de
que las tierras de los partidos de! sur bonaerense se incorporen plenamente ai mer-
cado) una parte de los descendientes no ocupo plenamente la tierra recibida ena-
ienando muy rapidamente las parcelas heredadas^ Este aparente desinteres por la
tierra que acelero la subdivision de ias grandes propiedades en la frontera sur, se
explica tanto por la escasa va!orizaci6n de las mismas, parte de las cuaies n. s.quie-
ra fueron puestas en produccion-, como por la diversificacion de invers.ones que
hacia que los herederos mantuvieran otros bienes familiares mas rentables, que es-
tas lejanas tierras en la frontera. La preferencia por inversiones mas seguras se cons-
tata por la importancia que poseian ias inversiones inmobilianas urbanas. Las tmcas
urbanas en Buenos Aires o en los pueblos de la Provincia solian representar basta
el 50% de los bienes a transmitir". Esta diversificacion de inversiones que buscaba
disminuir los riesgos e incertidumbres de la actividad agraria const.tu.a, como sena-
la Garavagiia, un patron de inversi6n clasico de la "elite econ6mica dom.nante del

^'^ "̂  En segundo lugar, y avanzando en el tiempo, en las decadas de 1870-1880,
la region sur experimentaba la transicion hacia un nuevo ciclo product.vo caracte-
rizado por la mestizaci6n ovina y vacuna y las primeras expenencias agncolo-ce-
realeras, que permitieron una rapida valorizacion de las tierras. En algunas regiones
el valor de la tierra cuadruplic6 su valor en pocos anos. Estas ripidas transformac.o-
nes econ6mico-sociales generaron modificaciones en las pract.cas de transmisi6n.
La tierra fue adquiriendo cada vez mayor significacion en la compos.obn patrimo-
nial, representando hacia fines del sigio XIX mas del 60% de los bienes transniit.-
dos Empero, la mayor importancia de las inversiones en tierras rurales no mod.t.co
sustancialmente aquella modalidad de movilidad y fragmentaci6n de las parcelas

15 Esta modalidad de desprendersc m.y rSpldamente de las tie^as convivfa con la P ; ^ ^ ; ;
que solfa dar continuidad al patnmonio e in.ere«.s famil.ares En el caso de los Zub.aurre
lado de los hermanos que vendiero,. la tierra po- fuera de la fam.lia, el h.,o pnmogfn.to. dur
iraspaso fue rrwjorado y encargado de hacer e(ecfiva aquella cont.noidad.
16 M. Canedo en un trabajo sobre pract.cas de herenc.a durante los s.glos XVm V j l ' J ,
misrr̂ a Unea de los es.udios mSs recientes sobre el perfodo colon.at (Garavagha, ^ ^ " l
litula el bien menos "valio^" al momenlo de inventaciar y transrr,,t. el patr,mon,o. As,,
pa enlre 1750-1815, los patrirT«nios transmitidos por los productores rurales es.aban
?4% de ganados, 18% de esclavos, 13% de lierras y 15% en construcc.one. y '' ' '^^.^
1852 la tierra aumenL6 al 21%, y los ganados ai 63%. los esclavos dism.nuye.on .'^ y ^ ^
nes ano% (Canedo, 2000). En el periodo siguiente, de plena expans,6n agrana, la I-erra pas6 3
en promedio m5s del 65% de los bienes Iransferidos (Zeber.c 1994}. Empero. la. '^•^'^''^2Z;^^
ron la unica modalidad de esta burguesia en conformaci6r,, las mvers.ones urbanas y
fueron muy significativas para tas familias insertas en la CLispide social.
17 La (amilia L.ntes de Oca y Miguens ^stud.adas por A. Masc lo a med.ados del s,
plo en .al sentido, un campo en Dolores representaba el 26,3% de los b^nes, ^ ^ ' l " ^̂^
quinta en QuMmes ms-Z^u^^ cbacra con artx-leda 14,2% y cmco '^°."^'^"^':'«"« ^ ^ . ^ ^ j ^ , ^ ^ ^ ^ ^
incluia la casa familiar- y que representaba el 48,6. Por su parte, Franc.sco M,guen P ? ^ ^ ^ ^ P^' ;7° ' ; ' °
reparlido en cuatro establec.m.entos (32,5% de los bienes) y 26 ' - " .u rbanas (34,3%) delo^ b.enes. El res 1 3 5
to es dinero en efectivo (H,4%) quinUs (7,7%) y deudas activas (5,8%) (Mascioli 2O0O. 7,8).
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que componfan la explotaci6n.
En un tercer momento, a principios del siglo XX coincidentemente con la

expansidn de la agricultura comercial y la masiva instalacion de agricultores euro-
peos, las historias patrimoniales permiten verificar la aparici6n de una nueva capa
de propietarios cuyas practicas de transmisi6n mostraban rasgos de continuidad con
la etapa anterior. Estos nuevos pobladores - aun aquellos que como vascos o dane-
ses provenian de regiones con tradicidn de primogenitura - desarrollaron formas de
distribuci6n patrimonial con tendencia a la igualdad, que solian combinarse con la
elecci6n de uno o varios sucesores varones sin orden de nacimiento y que tenia por
objeto asegurar la continuidad del patrimonio familiar. Para estos nuevos propieta-
rios las inversiones en tierras rurales solian ser predominantes en la conformaci6n
del patrimonio familiar -alrededor del 80% de las inversiones entre pequefios y me-
dianos propietarios eran en tierra-. Aunque esta inversi6n principal se complemen-
taba en diversos grados con inversiones urbanas en inmuebles y el comercio.

La combinaci6n de inversiones verificada entre estas familias de pequefia
burguesia inmigrante nos permite delinear dos modalidades principales de repro-
ducci6n una que podriatnos definir rural-rural y otra rural-urbana. En este segundo
caso, los bienes urbanos adquirieron de forma semejante a las familias de elite de
principios de! siglo XIX, un mayor valor material y simbolico, al punto que en algu-
nos casos estudiados la disputa por el patrimonio entre los herecleros se centraliza-
ba en las inversiones urbanas, mientras que los bienes rurales eran entregados a las
hermanas como compensacion, o bien el patrimonio rural era transmitido a una ra-
ma colateral de la familia".

A partir de las primeras decadas del siglo XX, la plena ocupaci6n de las tie-
rras fue uno de los factores que explica la mayor asiduidad de pdcticas mas excluyen-
tes hacia los herederos "no elegidos". Estas practicas no violaban el principio de dis-
tribuci6n igualitaria del patrimonio, pero favorecian el establecimiento de alguno de
los hijos". La dependencia del factor tierra hacia, como puede apreciarse en el grafi-
co 2, que entre los pequenos propietarios mas de un 25% de las explotaciones se trans-
mitiera a traves de la eleccion de uno o dos sucesores. Esta tendencia a retener la tie-
rra entre pocos hermanos parecia disminuir a medida que la escala de la explotacion
se incrementaba; en las grandes explotaciones la particion era muy elevada, dando lu-
gar en cada generacion a la creaci6n de nuevas explotaciones.

Sin embargo y mas alia de la abundancia relativa de tierras que daba mayor

18 En el caso de la familia Su^rez Martinez- Piflero de origen gallego que hemos estudiado con delenimien-
to, fue un primo menor y criado por el fundador de la empresa quien sigui6 con la explotacidn rural, mien-
tras que los hijO5 biol6gicos fueron ubicados pof el padre en actividades urbanas y profesiones liberales,
19 G, Augustrns (1989) considera que un hijo es exclutdo cuando por algtJn medio que no genera violencia
en el senttdo local de la ^tica es extranjero a los bienes del linaje. La exclusi6n varia segun los sistemas judi-
oales, asf G, Agusiins elabora tres modelos bSsicos de exclusi6r; 1) ftindado en la I6gica residential, 2) fun-

13 O °?°° ^ '^ diferencia de derecbos enire varones y mujeres y 3) sin criterios de exclusi6n apfiori, Por su pane
Gerard Bojchard (1993) utiliza tin concepto m5s ambiguc y menos compromelido el de no establecidos.
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posibilidad a ios padres de inslalar de manera "igualitaria" a los hijos, las familias re-
currian a un conjunto de practicas que aseguraban la continuidad del patrimonio. Una
de las modalidades mas extendidas fue ia cesion del usufructo o la recomposicibn por
compra de \a explotacion entre los hermanos. Las mujetes de la familia -sobre todo las
solteras o viudas-, vendian a sus hermanos parte de la heredad, o le transferian el de-
recho de gerenciamiento. En el estudio de caso trabajo realizado hace unos afios en
los partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires, pudo verificarse que la venta y
arriendo de tierra a los hermanos varones representaba mis del .20% de los casos en
los que se habta logrado la recomposici6n de la explotacibn. Estas tierras eran gene-
ralmente vendidas a precios de mercado o apenas inferiores a los mismos".

La donacion en vida {combinada en algunos casos con indivision del patri-
monio y mejora de alguno de los hijos), fue otra de las modalidades seguidas entre es-
tas familias inmigrantes para asegurar cierta integridad en el patrimonio y facilitar una
temprana instalacion de los hijos. Estas practicas que se prolongaron durante buena
parte del siglo XX, generaban diferentes grados de exclusion sobre los hijos e hijas no
elegidos, que se vinculaban mas con la transmision del status familiar {posicidn social
de la familia y sus redes y derecho a gestionar et patrimonio) que por una exclusidn
strictu-sensu de la tierra, es decir de la herencia.

20 Zeberio, 1994,1995. Las conclusiones presentadas se desprenden del estudio de caso realizado para dos
partidos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos y Necocbea. Se reconstituyeron Us
historias patrimoniales de los productores correspondientes a Idos grandes momenlos de ocupaci6n de tie-
rra ser̂ alados anieriormente. Et porcenlaje mayor de subdivisidn se registraba enire los medianos-grandes
propietarios (m^s de 2.D0O hectireas. Alrededor del 50% de las enplotaciones de esios partidos se habfan
repaiido entre varios berederos cre^ndose en apariencia nuevas explotaciones luego de la divisidn de la
herencia. Cabo aclarar que e^a categoria de 'medianas-grandes propiedades' era muy belerog^nea ence-
rrando diferenles tipos y dimensiones de empresas agropecuarias. En nuestro estudio s6lo hemos podido re-
construir los Iraspasos de estancias de no m5s de 5.000 hetlSreas, ya que no bemos tenido acceso a infor-
maci6n sobre los grandes establecimientos. La gran diferericia con las prScticas de b gran burguesia agra-
ria residia en la disponibiiidad de capital y dtversificacifin de inversiones, que le permitia a ̂ sta, recunrir a
estrategias financieras y sucesorias mSs eficienies para reproducir el patrimonio. Para estos productores era
esencial dar a cada bijo y dentro de los limites del capital de Ia familia, la posibilidad de recomenzar un ci-
clo individual de acumuiacidn y ampliaci6n de la explotdci6n, en las Uerras del viejo bien o en nuevas tie-
rras mSs baratas, lo que podia significar la necesidad de emigrar hacia zonas mas nuevas, segiin el modelo
cUsico analizado, entre olros pof Bouchard, para tas sociedades nuevas (Bouchard,19')3).
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GrSfico 1: Transacciones de tierras en los partidos del sur de la provincia de Bue-
nos Aires (1890-1930)

ite: Relevamiento de Chacras y estancias, 1930, Cuia Edelberg, 1926, Juicios de Sucesi6n y Fichero de
compra-venia (1880-1950), Catastro, Prov. de Buer>os Aires.

Grafico 2: Formas de la transmisidn entre pequenos medianos y grandes
propietarios rurales.

Pequenos propietarios
{- 200ha) en porcentajes

138
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D sucesor hijo/s • sucesor nfeto
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Medianos propietarios
(200 ha- 1000) en porcentajes
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n sucesor h)jo/s D sucesor nreto
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Grandes propietarios
(+1.000- 5.000} en porcentajes "

fl sociedad hnos fl testamental

D sucesor hjjo/s G sucesor nieto

fl divison O otras

Fuente: Relevamienio de Chacras y eslancias,
1930, Ciiia Edelberg, 1926, Juicios de SuceSM5n
y Fichero de cumpra-venta (1880-1950), Catai-
tro, Prov. de Buenos Aires

Las etapas de la transmision
Las tendencias de caracter estructurai que acabamos de delinear, dan

cuenta de la readaptacion de las estrategias familiares frente a las transforinaciones
econdmico-sociales producidas en la Pampa durante los siglos XiX y XX. Las formas
en que las familias fueron construyendo su experiencia y reorientando el destino de
sus hijos en los diferentes contextos, se realizaba a traves de una larga etapa de so-
cializaci6n en la que se transmitian diversas culturas familiares en relacion con el
patrimonio. Los hijos e hijas iban definiendo sus roles y funciones en relacion con
el patrimonio y el destino de los padres.

Hacia principios del siglo XX este complejo proceso de transmisi6n puede
esquematizarse -para el grupo de medianos y pequeiios productores- en dos mo-
mentos principales; la transmision y la sucesi6n propiamente dicha. Esta ultima a
posteriori de la muerte de los padres solia adaptarse a la formula de la norma for-

21 Se trataba de medianas explotaciories, ya que por limilaciones de acceso a la informacion no fue posi-
ble accedef a datos de estancias por encima de las 5.000 o 6.000 hectSreas. 139
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mal {sucesi6n ab-intestato, donacion en vida, etc).
En Ifneas generales -y m^s atU de la diversidad de situaciones familiares

sujetas a condiciones demogr^ficas, economicas y hasta por el azar-, pueden sena-
larse y siguiendo el modelo de cicio de vida tres fases principales en la transmisi6n
de las tierras pampeanas: una de expansion en la que el hijo, independientemente
de la edad del padre, desarrollaba ciertas tareas de creciente responsabilidad, pero
la conducci6n de la explotacidn y la toma de decisiones quedaba en manos del pa-
ter familia. Luego, una etapa de duraci6n diversa, en la que el hijo o hijos asumfan
paulatinamente la direccion del establecimiento, momento que solia coincidir con
su casamiento y por tanto con la creacion de un nuevo hogar (manage) que se or-
ganizaba en parcelas cercanas a la casa palerna. Esta etapa podia estar acompafia-
da de la entrega (a traves de alquiler, donacion, prestamo o sociedad) de una frac-
cidn de campo o de la decision paterna de incrementar la participaci6n del hijo en
las ganancias del establecimiento. Por ultimo, una etapa de en la que e! padre de-
legaba la explotaci6n en sus sucesores.

Asi, los momentos mas criticos eran la instalacibn de los hijos y la etapa
posterior a la muerte de los padres, en la que los conflictos entre hermanos solian
hacerse explicitos. En ambos momentos, uno de los factores principales que hacian
m^s o menos dificultosa la resoluci6n era la posibilidad de ampliar la explotacion
tanto a traves de la compra o alquiler de nuevas tierras, de la diversificacion de ac-
tividades, o de la reorientacion de la produccion, etc. Frente a la imposibilidad de
obtener tierra suplementaria para instalar a todos los hijos solian plantearse dos ti-
pos de respuestas: la parcelaci6n con los riesgos de perdida de rentabilidad o la re-
currencia a practicas excluyentes hacia alguno de los hermanos o hermanas. Esta
decisi6n de los padres no se subsumfa a una racionalidad puramente econdmica, si-
no que estaba atravesada por diversas tradiciones familiares y culturales".

La historia de la familia Cavalieri es represent at iva de las dificultades que
presentaba la transmisibn, ya que una resoluci6n conflictiva de la sucesion Ilev6 a
la particion de las tierras entre los hermanos '̂. Dos de entre ellos juan, quien habfa

22 Un caso pdradigmSiico que hemos estudiado con detenimienlo es de la famtlia Aizpurua de origen vasco
(Zeberio, 2001). En esta familia, la reproduccidn pof vfa femenina se prolongfi durante cuatro generaciones
y signific6 durante (os primeros traspasos, la exclusi6n de los hombres de ia tierra, a traves de la migraci6n
o el celibate La jefe de familia, Cfementina, durante s j larga vida recurrifi a una dura socializaci^n a sus
hijas y nietas. Para reforzar los motklos familiares, cada afio Clementina llevaba a vivit a la casa familiar en
el pueblo de Rauch a algunas de sus nietas para que se ocupasen de ella. Esta modalidad acordada por sus
hijos para asegurar el bienestar de su madre consistente en enviar al pueblo a las hijas adolescentes y
casaderas se constituy6 en un eliciente mecanismo de Ifansmisi6n de un modelo familiar que aseguraba la
continuidad de ur modo de vida rural que se reproducfa por la via femenina.
23 La histofia de fos Cavalleri, una familia de origen italiano atraviesa el siglo .\X. Luis Cavalieri, el funda-
dor de la familia, fue un campesino italiano nacido en Dicomo y establecido en Tandil a fines del siglo XIX.
Se cas6 en estas tierras con Teresa Bianchi (tambien de origen italianol, con quien tuvo siete hijos. En ios
primefos aiSos de este siglo logor[o comprar una pequerta fracci6n de 200 hect^reas a la sucesi6n Chlmon-
deguy a quienes alquilaba tierras desde hacia un tiempo. A partir de la informacifin notarial puede deducir-
se que el grupo familiar adopts desde la primera generacidnuna modafidad de feproducci6n que podrramos
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conducido la explotacion en vida de los padres y Helena la hermana mayor solte-
ra decidieron continuar con su parte. Para poder hacer frente a la perdida de tierras
y de capital reiniciaron un cicio de acumulacion orientando la produccibn en los
primeros afios (1930-1940) hacia el mercado local: venta al menudeo de astillas,
avena, maiz, cerdos, patos, etc. Ei peso de estas transacciones en el conjunto de los
ingresos de la chacra fue elevado en los primeros afios del registro contable, repre-
sentando hasta mediados de 1940 mas del 10% de los ingresos de la chacra. En
cambio, hacia finales de esta decada la importancia de estas actividades fue deca-
yendo y la produccion se centro en el tambo y la cria de vacunos. Esta reorlenta-
ci6n de las estrategias de producci6n se vinculaban con ia expansion de ios niveles
productivos que la empresa alcanzo luego de la crisis de la sucesion familiar.

Ademas, para incorporar rnas tierras en propiedad, |uan {quien a su vez te-
nia seis hijos) y Helena, recurrieron a otra estrategia muy extendida en el medio ru-
ral, la obtencidn de creditos hipotecarJos para compra de tierras. Diez aiios despues
de la conflictiva sucesion habian logrado recomponer la explotacion e iniciar un
nuevo cicio tendiente a la instalacion de los hijos. En la historia de esta familia los
tres traspasos reconstituidos muestran una continuidad de las practicas iguaiitarias
en el reparto de la tierra: en cada generacion se iniciaba un nuevo cicio de acumu-
lacion-V

Recapitulando, los datos conslgnados hasta el momento permiten deiinear
dos modalidades principales -en apariencia contradictorias- en la transmision del
patrimonio, reflejo de la tensidn entre diferentes cuituras juridicas y famiiiares y que
atravesaban en diferente grado los grupos de propietarios. Por un lado, unas practi-
cas de particion igualitaria entre ios herederos, que impficaban una cierta disperst6n
del patrimonio como consecuencia de las compras. ventas, arriendos y subarrien-
dos realizados por los herederos legitimos, tanto en el interior de la familia como
por fuera de la misma. No obstante, por debajo de esta aparente fragmentacidn de
explotaciones se producia una recomposicion que no replicaba a la identica el pa-
trimonio existente en ia generacion anterior, pero que permitia la instalacion de la
mayor parte de los hijos y aseguraba la reproduccion familiar'\ Estas modalidades

calificar de "cUsica" en el medio pampeano, ya que la distribuci6n de los bienes se rea!i26 de forma igua-
litaria buscando el establecimiento de todos bs hijo? en la tierra. Lo5 bienes se dividieron definitivamente
entre 1916 y 1922 luego de la muefte de Teresa, correspondi^ndole a cada hijo fracciones muy pequefias.
Por ejempio a Juan lose, el segundo en rango de nar.imiento y primer varon -y de cuyo linaje reconstruimos
U historia-, se le adjudico una legitima compuesta por una Iracci6n de chacra ubicada en el ejido de Tan-
dii de apenas 13 hectareas y media valuada en alrededor de $11.0(X).
24 En los arios siguientes luan |ose Iogr6 ampliar su i^xplotacidn comprando duonte la decada de 1920-30
varids fracciones a iraves de iucestvos creditos solicitados al Banco Hipotecario nacional liegando a con-
formar una expiotacion de 8CX) bectSreas. La transmiiion se produjo t-n los at̂ os cuarenla luego de una lar-
ga y conflictiva sucesi6n resultante de la cual dos de sus hijos diefon continuidad al pairimonio familiar La
hermana mayor Elena -sottera- y c! menor |uan -quien ,i su vez luvo seis tiijos- mantuvieron sus partes indi-
visas y continuaron juntos la explotacion, ahora reducida a dos puestos. La Republica de 136 hectareas y
El Fortin de 245 dedicados a tambo, crfa de ganado y agncultura. 1 A l
25 Coy, 1986,1992. Bouchard, 1993. ^
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darlan cuenta de la logica de las sociedades con tradici6n igualitaria en las que la
actividad pareceria mas significativa que el propio patrimonio". Por otro lado, la in-
divisi6n y la instalacidn de un sucesor (hijo o nieto como nos recuerdan los grafi-
cos) que reflejaba al mismo tiempo un grado mayor de Inmovilidad del patrimonio,
asi como la relativa exclusion de los hijos e hijas no elegidos.

Estas respuestas, atravesadas en diversos grados por culturas mSs o menos
igualitarias convivieron y conviven en la pampa argentina y muestran fuertes simi-
litudes con las formas de reproducci6n de las llamadas sociedades abiertas {regio-
nes de tendencia igualitaria en Europa, y sociedades nuevas e igualitarias como el
Canadij en las que como sostiene Goy: "La forme de transmission en syst^me ou-
vert n'est pas uniquement de nature succesorale puisque le processus est ^tal^ sur
plusieurs ann^es, voire plusieurs decennies. Qu'il comprend plusieurs phases con-
cernant d'abord I'attrlbution aux fils maries des lots et partieilemnt d^fricbes, puis
I'atribution du 'viuex bien' a I'un des fils, enfin I' attribution du reste de patrimoine
notamment mobilier & la mortdu premier conjoint dans le but de reequilibrer le par-
tage... que I'instabilit^ des patrimoines fonciers, I'absance des normes coutoumi^res
r^gissant le rang de naissance des donataires et I'exclusion temporaire ou parfos de-
finitive marquent ^galement le module"".

26 Derouet, 1997, 2001.
27 Ver R. Bonnain. C. Bouchard. I. Coy, 1992.
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Grafico 3: Las fases de la creaci6n y transmisidn de explotaciones en las tierras
nuevas de la Pampa Argentina
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t
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Lenta incorpotacion de los hijos y yernos
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•
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t
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t
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III- Los entramados familiares en la Pampa
El ^xito de la reproduccion familiar estuvo, ademas, sujeto a un conjunto

de factores muy dinamicos que condicionaban las posibilidades de ampliacion de
la explotacion o de la recomposicion de la misma luego de la particion. Asi, las pa-
tentelas y la participacion en redes de vecindad, paisanaje, etc., a traves de las cua-
les circulaban bienes y matrimonios poseian un papei estrategico en este proceso.

En un trabajo anterior'* hemos analizado la construcci6n de parentelas en-
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tre los productores rurales de origen inmigrante destacando su significacion en la in-
tegraci6n econ6mico-social de los nuevos pobladores. En los ejidos"del partido de
Necochea y Tres Arroyos, logramos reconstruir mils de 40 entramados familiares que
vinculaban en diversos grados, parientes, vecinos y paisanos. Entre estas parentelas,
muchas de ellas de reciente creacion a principios del siglo XX, circulaban tierras,
capitales y matrimonios, y de ellas solia depender -segun el grado el grado de in-
serci6n de la familia- parte dei exito de la reproducci6n familiar'". No debe minimi-
zarse la importancia de estos ambitos, ya que casar a los hijos en las tierras nuevas
generaba mayores incertidumbres que en los pueblos de origen. El mercado matri-
monial era m ŝ ablerto y sujeto a elecciones individuates, no obstante que la con-
solidaci6n de estos entramados crearon tos espacios de sociabilidad que facilitaban
la concreci6n de matrimonios "funcionales" a los intereses familiares.

Este entrecruzamlento de intereses y matrimonios facilitaba la mediaci6n
en el acceso a los mercados de tierra, comercializacidn o de credito. Por ejempio,
era muy habitual la circulacibn de tierra en arriendo y subarriendo entre los miem-
bros de familias vinculadas por relaciones matrimoniales inter^tnicas. El caso de los
bermanos Antonio, Cayo y Manuel Avecilla, originarios de Le6n en Espana, es ilus-
trativoal resperto, Arios despues de su llegada a la Argentina, durante ia primera de-
cada dei siglo, Manuel Avecilla se cas6 con una de las hijas de jose Marchino, un
pequeiio productor arrendatario de origen italiano quien se encontraba radicado en
la zona desde fines del siglo y arrendaba tierras en la estancia "El Eucalipto" de Fe-
lipe Mayol, en la que Avecilla trabajaba como pe6n rural, jos^ Marchino se asegu-
ro el futuro economico de su hija y por extension la continuidad y ampliaci6n de su
explotaci6n al subarrendarle e a su yerno las primeras 160 hectareas en la misma
estancia. Afios mas tarde llagaban Antonio y Cayo Avecilla a quienes su hermano
Manuel no s6lo ies presentb a sus futuras esposas, las otras dos hijas de Jos6 Mar-
chino, sino que les facilito ei acceso a las tierras que arrendaban en ia estancia de
MayoP'.

Otro ejemplo es e! de las famiiias Colantonio, Yaionardi y Di Nardo, todo
ellos inmigrantes italianos de Cbietti. Haiiamos relacionada a estas famiiias en una
operaci6n de compra de tierras en ei ejido de Juan N. Fernandez.

En 1926 parte de la estancia de los Martinez de Hoz sali6 a remate publi-

26Berj y Zeberio 1999.
29 Los ejidos en la etapa que t'Stamos anali2ando constituyen la divisi6n administraltva y catastral de ias lie-
fras rurales de ios parlidos dei sur de ia provincia de Buenos Aires.
30 Hemos reconstruido ias htstorias familiares a partir dei ertrecruzamiento de un conjunio de fuentes pro-
venientes de ios archivos dei Registrn Civii y regionales; entre las principales podemos se;aiar: Reievamien-
10 de Chacras y Estancias, partidos de Tres Arroyos y Necochea, 1930, i 931, Buenos Aires Kraft; î evista Vi-
da Agraria {varios numeros d^cada de 192O-193O);AibumdeJuanN. FemSndez, Dufce Claraz v La Neera,
J921.
31 Otra modalidad tambien muy extendida era ia sociedad de hermanos, primos y cutiados, S6lo en ias tie-

1 J J "^s de ios Mayot hemos deieciado siete sociedades de hermanos. Por ejemplo los hermanos )os6, Alberto,
.•7"T ^^"^ y Jacobo Schenk, originarios de Oudler, Alemania, arrendaban a los Mayol tres fracciones de campo.
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CO, ocasidn en la que aigunos iniegrantes de estas tres familias compraron explota-
ciones rurales. Asf, entre los compradores se hallaban Antonio Yalonardi y Tomas Di
Nardo, quienes estaban emparentados a traves de sus esposas con otro de los ad-
quirientes de nombre Lebino Colantonio, Todos estos personajes eran nacidos en
Ghieni, excepto Yalonardi quien habia emigrado de Campo Bassi y ya en Argentina
se habia casado con una de las hermanas Colantonio. Para 1926, cuando se reali-
26 la venta de la tterras de la estancia de los Martinez de Hoz, Juan Constantino ya
era un chacarero lo suficientemente prospero, como para comprar una explotaci6n
de alrededor de 200 hectareas a la compania "La Criolla".

Estos vinculos tambien se constituian a partir de relaciones comerciaies,
productiva5 o de vecindad que solian ser resultante o podian transformase en ex-
tensas parentelas. Una relaci6n de esta naturaleza fue conformandose durante las
primeras decadas del siglo en la estancia de "San Felipe" en San Mayol donde los
Cuenca, los Duvanced, los Escujuri y los G6mez dejaron de ser simples vecinos pa-
ra transformase en miembros de una gran parentela. Estas cuatro familias arrendata-
rias de los Mayol ampliaron sus vfnculos con la comunidad local a traves del casa-
miento de sus hijos^'.

Estos entramados en los que se confundian vinculos familiares, vecinales y
etnicos relaclonaban a las familias con los miembros de una locaiidad y operaban
como intermediarios para el acceso a los mercados, facilitando y alivianando en al-
gunas situaciones las duras reglas del mercado. Asf, su rol en la reproduccion mate-
rial y simb6lica de la familia fueron esenciales en estas tierras pampeanas.

IV-Las Instttuciones juridicas discursos y practicas sucesorias
Una ultima dimension, estrechamente vinculada con la anterior, es la del

papel de las instituciones juridicas en la transmision del patrimonio. Si bien gran
parte de los acuerdos familiares eran informales y solo lo indispensable pasaba por
e! notarioo el juez, no puede dejarsede lado la tntervencion de las instituciones ju-
rfdicas del estado y de unos discursos sobre la moral familiar que atravesaban las fa-
milias y las instituciones y que tendfan a la preservacion del modelo.

En primer lugar veamos algunos aspectos del ritual judicial reiacionados
con la sucesi6n. Cabe recordar que si bien las familias trataban de demorar el jui-
cio de sucesion, era inexorable la intervencion de la justicia. En la provincia de Bue-
nos Aires, segun el monto a distribuir los juicios se iniciaban en la justicia de Prime-
ra Instancia de la jurisdiccion o se canalizaban a traves de la Justicia de Paz". En el

32 Adolfo V Gil Dovanced eran de« endienleb de franceses nacidos en al none de la provincia de Buenos
Aire5, que arrendaban tierras en los tiampos de Mayol desde 191B, Adolfo se Cds6 con Felipa Cuenca y Gil
con juana Escujuri, A su vez Pedro y Leandro Escujufi, de origen vasco eslaban casados con Angela Cuen-
ca y Aniceta Cotabarren respectivamente, Otra de las hermanas Cuenca se habia casado con Angel Fernan-
dez, arrendatario en e! ejido vecino de Tres Arroyos, El varon de los Cuenca dei que lenemos registro, Bar-
tolom^ (aun soltero para los artos '30), arrendaba 200 hect^reas desde 1924 en la misma eslancia en que
vivfan sus hermanas,
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primer caso, la familia debfa recurrir a la figura y representaci6n de abogados y en
ia segunda, podian ser los intermediarios no legos quienes llevaban adelante el jui-
cio de Sucesion.

El juicio de sucesion se iniciaba desde e! momento en que el familiar inte-
resado le otorgaba poder a un representante abogado o lego para que realice en su
nombre y representacion los triimites necesarios '̂. Hecha esta presentacion, el jui-
cio seguia sus causes normales: se piesentaban las actas de defuncion del padre o
madre, las actas de matrimonio y de nacimiento probatorias de la filiacidn legitima
de los herederos. Se acompafiaban los tftulos de propiedad, discriminando el carSc-
ter propio o ganancial. Posteriormente, se nombraban los peritos tasadores, cuyos
nombres en estos pueblos de provincia solian repetirse durante anos. La realizaci6n
del inventario y avaluo de los bienes presentaba un doble interes. Por una parte, res-
guardar los intereses de ios herederos, y por otra, asegurar que el avaluo posibilite
su mantenimiento en la Justicia local. Por consiguiente, la tasacion debia ser hecha
con pericia y por intermediarios vinculados con e! juzgado local para que no se so-
brepasaran los $ 2.000 pesos" y el juez tuviera que declararse incompetente y el ca-
so ser transferldo a la justicia de Primera Instancia. Esta situacion constitufa un gran
inconveniente para estos pequefios propietarios rurales de pueblo, ya que se enca-
recfa y complicaba ei tramite, habfa que contratar abogados y traspasar el piano lo-
cai e interactuar con una justicia mas iejana a su universo cultural.

Por ultimo, el apoderado hacfa los pedimentos formaies para ei inicio del
juicio de sucesi6n y luego se publicaban los correspondientes edictos durante diez
dfas en dos diarios, el de la locaiidad y en ei Boletfn Judicial de La Plata. Un jutcio
solia demorarse entre cuatro y cinco aiios y solia representar un costo minimo del
10% entre honorarios e impuestos a ios bienes transferidos'*.

Este era el procedimiento normal en ei que la intervenci6n dei )uez formal
y rutinaria, se limitaba a acercar ias posiciones entre parientes, en caso de que exis-
tiera algun conflicto de intereses. Estos casos rutinarios puebian los archivos judicia-
les, y en ellos se retrenda una practica y una ideologia que atravesaba a la familia,
la parentela, las instituciones judiciales y al conjunto de la sociedad: la de la bus-

33 La Justicia de paz exiendida en cada pueblo de la Provincia de Buertos Aires tenfa un rol esencial en la
mediaci6n de conflictos entre vecinos. El juez de paz. era lego y vecino de U comunidad y juzgaba a "ver-
dad sabida y buena fe guardada" Las audiencias preliminares eran el acto principal tendiente a la busque-
da de conciliacidn entre Us partes y s6\o en caso de fracaso se recurrfa a la presentacidn de pruebas, ia foc-
mulaci6n de alegatos y el dictado de seniencia, 5us resoluciones eran recurribles ante los magtslrados del
mismo fuero o podian ser apeladas ante la juslicia de primera instancia {Juan M. Palacio, 2000, Zeberio,
2001),

34 Los intermediarios judiciales (representartes legales, atbaceas, tasadores, tutores, elc,} legos en su mayo-
ria solian ser ex-funcionafios del propio juzgado, ex-jueces, secreiarios o alcaldes.
35 Esla especulaci6n s6lo podia ser liech,i pot los pequeiios o mediiinos productores o comerciantes, ya que
$2,000 a princtpios de siglo equivalia a una chacra de alrededor de 200 ha,
36 Uno de los casos extfemos locali?ados fue el juicio de sucesi6n de Pelrona Visbeck. viuda de Francisco
Vries, que se demoro diez ar̂ os y alcanzA un costo debido a la confJictividad del mismo dp $1.800.
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queda de preservacion del patrimonio favoreciendo de manera mas o menos encu-
bierta a ios hermanos varones generalmente beneficiarios privada o judicialmente
del proceso de recomposicion de ia explotacion.

Carlos R^bora '̂, un destacado jurista de los aiios veinte consideraba que
debian ubicarse en el mismo orden legai e! dano moral y material a la familia "Las
disposiciones legates que obligan a tos autores de los hechos danosos a reparar el
prejuicio producido por su culpa, no se limitan a las cosas materiates, comprenden
ademas, y protegen lo que concieme la dignidad morat de ta familia" (R^bora,
1924:120) Entendiendo por dignidad e interes moral lo relacionado con los dere-
chos de la familia legttima, con el honor de un hombre honrado, o con las injurias
recibidasporel padre defamiiia por losposibles comportamientosde sus hijos, nue-
ras, yernos o nietos. Por tanto, habfa que preservar la unidad de la familia, ya que
serfa disolvente para la sociedad que el dano moral irrumpiera a traves de las dis-
putas e injurias entre los miembros de la familia.

En las antfpodas de estas practicas se ubicaba la intervencidn de la Justi-
cia en aquellos casos en que la resoiucion de conflictos no afectaba "les bonnes fa-
milies" del pueblo. Cuando los actores concernidos -inmigrantes recien llegados,
viudas, familias ilegftimas-, pertenecfan a grupos con debil legitimidad social y con
escasa inserci6n en las redes del pueblo, la intervenci6n de las instituciones judicia-
les era menos complaciente del principio de la integridad del patrimonio. Es mas,
su actuacion solia ser definitoria para ia continuidad y supervivencia de la familia.
Cabe recordar que el peso de estos sectores con escasa contencion social, no era
menor en una sociedad nueva y movil como la pampeana, en la que m^s del cin-
cuenta de su poblacion era de origen inmigrante y de reciente instalacion.

V-Algunas consideraciones finales
La transmision del patrimonio no presentd una forma unica y lineal y los

bienes a trasmitir se fueron resignificando en los diferentes momentos. Asi, la tierra
-emblema del mito ebtanciero- adquirio importancia material y simbolica como
bien a transmitir, conjuntamente con su valorizacion a partir de la segunda mitad
del siglo XIX. Sin embargo, el simbolismode lo que en las sociedades de antiguo re-
gimen se denomina el "vieux bien", aquel que da identidad a una familia, depen-
di6 de la actividad principal del grupo familiar, el atmac^n, la Industria, el taller ar-
tesanal, etc., y podia adquirir el mismo significado material y simbolico que la tie-
rra presento desde fines del siglo XIX para los productores rurales. En efecto, las
prScticas de transmision del patrimonio y las "estrategias" de las familias respecto
de los hijos, analizadas desde el caso de los productores rurales, dan cuenta de un
conjunto de mecanismos que atraviesan a la sociedad y que iluminan las modalida-
des mas sutiles de su reproduccion social.

37 Carlos R^bora era un jurista de gran reconociinienlo. Durdnte esos anos se desempertaba como Decano -i A-J
de la Facultad de Detecho de la Universidad de Bupnos Aires. T " /
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Asf, una multiplicidad de praciicas coexisti6 entre las familias propietarias.
mostraban diversos grados de Igualitarismo o exclusion de los hijos e hijas,

vinculadas a factores que iban desde las estrategias familiares respecto del patrimo-
nio (posibilidad o no del establecimiento de los hijosi, a la heterogeneidad de tradi-
clones culturales y ^tnicas que convivian en una sociedad poblada de inmigrantes
recien llegados. No existian en este piano practicas que excluyeran en especial a la
mujer. Hermanas y hermanos en el marco de una ideologia familiar que daba prio-
ridad a la autoridad del jefe de familia, estaban supeditados a las decisiones de los
hermanos "elegidos".

A diferencia de las sociedades con regimen de heredero unico, los patri-
monios no eran inmoviles, sino que experimentaban fuertes mutaciones en el tiem-
po, que podian llevar incluso a la erosi6n de los bienes originates de la familia, sin
que ello significase un fracaso en la reproducci6n familiar.

Esta diversidad de modalidades de reproduccion familiar se originaban en
tas culturas familiares surgidas de la hibridaci6n de tradiciones europeas en las nue-
vas tierras y se reforzaban desde los discursos emanados por la instituciones del es-
tado. Este complejo proceso se traslucia en unas ideologias familiares que se lesig-
nificaban en el tiempo y que operaban como eficientes dispositivos para el mante-
nimiento de la "armonfa familiar" y social.

Este proceso de reproduccion familiar tenfa ademas una tercera dimensi6n
en la que se articulaban como mediadores los entramados familiares y las institucio-
nes judiciales que articulaban en un continum a la familia con las otras instancias
sociales. La practica legal de la justicia de paz fundada en una doble legitimidad, !a
de representantes del estado provincial y de la comunidad de vecinos operaba ha-
ciendo cumpllr la fuerza de la ley y del orden moral sobre una poblacion de gran
heterogeneidad cultural. Fue "funcional" -junto a otras instituciones como las 6tni-
cas- para asegurar (a estabilidad y reproducci6n de una sociedad rural que resolvi6
buena parte de las tensiones y conflictos en la pertenencia local.
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Resumed
Tierra, familia y herencia en la pampa Argentina.
Continuidades y rupturas en la reproducci6n del patrimonio (SIGLOS XIX Y XX)

En este ensayo nos proponemos sintetizar algunas de las principales con-
clusiones que sobre patrimonio, herencia y familia en la pampa Argentina hemos al-
canzado en los ultimos anos. Se analizaran las rupturas y continuidades producidas

148 en las practicas de transmisi6n del patrimonio y en las modalidades de reproduc-
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cion familiar desarrolladas en la Pampa Argentina durante los siglos XIX y XX. Este
anatisis es realizado priorizando aspectos tales como el contexto normativo, la rela-
ci6n entre norma y practica, la coexistencia de culturas juridicas diferentes, la tierra
y los cambios de su significacion, el patrimonio y los mercados y el rol de las insti-
tuciones locales en la reproduccion familiar.

Palabras claves: Familia, patrimonios, herencia, instituciones judiciales

Summary
Our purpose in this essay is to summarize the main conclusions we have

arrived to in tbe last years, about inheritance, patrimony and family in the Argenti-
nian pampas. Ruptures and continuities produced in patrimony transmission practi-
ces and in familiar reproduction modes developed in Argentinian pampas between
the ninenteenth and twentieth centuries will be analyzed. This analysis is carried out
giving priority to aspects such as: the normative context, the relationship between
norm and practice, the coexistence of different juridical cultures, the land and chan-
ges concerning its meanings, the patrimony and the market, and the role of local ins-
titutions in familiar reproduction.

Key words: Family, patrimony, inheritance, judicial institutions
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