
17.
Constituci6n y resignificaci6n discursivas: la construc-
ci6n de colectivos en el contexto sociocultural ''-''
bonaerense (1800-1820) ~

____ EI problema

~construccion de colectivos es un aspecto constitutivo del todo social. No
todos los colectivos construidos en el devenir de las relaciones sociales poseen
identica significacion respecto de su incidencia sobre el cuerpo social. En un pro-
ceso de construccion epistemologica es posible advertir el grado de importancia
que adquieren los colectivos construidos por sociedades pasadas, 10 cual, por su
parte, remitini al contexto sociocultural y a sus formas de manifestacion.

Si bien el historiador no puede desprenderse de su andamiaje conceptual, debe
permanecer atento a las condiciones de produccion de los textos, alas posibili-
dades de los distintos sectores de acceder a ellos y alas resignificaciones que
adquieren los discursos. El historiador tiene, como tarea inexcusable, "encontrar
esas representaciones del pasado en su especificidad irreductible, sin recubrirlas
con categorias anacronicas ni medirlas con el utillaje mental del siglo veinte [...J"
(Chartier 1992: 21-22).

El objetivo del presente articulo es contribuir a la interpretacion del espacio
sociocultural bonaerense durante las dos primeras decadas del siglo XIX a partir de
la indagacion de los colectivos mas significativos, de que manera se construyeron
y resignificaron en el contexto de ruptura del vinculo colonial y de profunda con-
flictividad en tomo de la organizacion estatal durante la primera decada de vida
independiente. I

Si bien se trata de un discurso referido a procesos identificatorios sociocultu-
rales los textos fueron elaborados por sectores polftica e intelectualmente domi-
nantes. Las formas de apreciacion y resignificacion que otros sectores de la

l-EI trabajo forma parte de una investigaci6n mayor destinada a indagar formas Carmen Susana
de identificaci6n sociocultural urbana durante la primera mitad del siglo XIX en Cantera
el ambito bonaerense.



sociedad Ie daban, s610 es posible de conocer a partir de fuentes provenientes de
estos ultimos, la mayoria de las veces dificiles de abordar ya que no abundan.2

---------------Metodologfa y fuentes

En las fuentes consultadas, memorias personales, es posible distinguir la uti-
lizaci6n de lexemas como "patria, "patriotas", "patricios", "naci6n", "pueblo/s",
"americanos", "ciudad", "enernigos", que rerniten a colectivos ideol6gicos que
senin rastreados durante la investigaci6n con el fin de advertir su proceso de sig-
nificaci6n.3

En una primera etapa se realiz6 la selecci6n y transcripci6n de los pasajes mas
significativos de los textos respecto de la constituci6n de colectivos. Esos frag-
mentos, incorporados en memoria electr6nica, fueron analizados mediante tecnicas
de analisis del discurso con el fin de advertir asociaciones de palabras. Las cadenas
semanticas perrnitieron construir redes de significaci6n con el objetivo de obtener
una interpretaci6n del discurso mas alia de la intencionalidad de quien escribia.4 A
partir de las cadenas lexicas elaboradas, el trabajo analiza el proceso de signifi-
caci6n discursiva y 10enmarca en el contexto hist6rico para advertir, al menos par-
cialmente, las condiciones de producci6n textual.

Para el caso latinoamericano en general y argentino en particular la ruptura del
vinculo colonial no signific6 la inmediata constituci6n de un Estado nacional. Los
movirnientos emancipadores iniciados en 1810 tuvieron un caracter localista, que,
sumado alas diferencias regionales y a la escasa integraci6n, impidieron por largo
tiempo la constituci6n estatal.

2- [... ] "hay que recordar que todo el texto es el producto de una lectura, una
construcci6n de su lector [ ... J La relaci6n del texto con la realidad [... J se cons-
truye segun modelos discursivos y divisiones intelectuales propias a cada
situaci6n de escritura" [ ... J (Chartier 1992: 38-40). Sobre la apropiaci6n de tex-
tos por parte de 105 lectores vease tambien Chartier (1997).
3-Goldman (1989: 103) afirma que "una palabra no tiene un sentido sino
empleos, el estudio del campo semantico de una noci6n permite definir su(s)
sentido(s) por la determinaci6n de las constelaciones semanticas que ella orga-
niza. EI sentido de una palabra en sus multiples empleos se definira asf a traves
del estudio de las palabras a la cuales ella se opone y alas cuales ella se aso-
cia (identidades equivalentes); de las que indican su manera de ser (105 adje-
tivos) y finalmente de la red verbal (Ia acci6n de, la acci6n sobre) en la cual la
noci6n estudiada se encuentra encerrada".
4-Las Memorias Curiosas de Juan Manuel Beruti, las mas extensas y complejas,
abarcan un arco temporal de mas de medio siglo. Comenzaron a escribirse en
1790, cuando Beruti tenia trece anos y fueron continuadas a partir de otro origi-
nal (iniciado en 1717) que el autor obtuvo como prestamo. Las memorias estan
editadas en el tome IV de la colecci6n Biblioteca de Mayo. Las ultimas fueron
escritas en enero de 1855 y Juan Manuel Beruti muri6 en enero de 1856. Por
su parte, las memorias de Francisco Saguf, comerciante porteno nacido en
1785, estan referidas a Los ultimos cuatro anos de la dominaci6n espanola en
el Rio de la Plata, abarcan un perfodo de tiempo mas reducido (1806-1810) y
estan editadas en el tome I de la misma colecci6n.



Para el caso argentino, Oscar Oszlak (1985: 21-25) advierte que el proceso de
construccion estatal pudo consolidarse a partir de la superacion de tres contradic-
ciones basicas: economfa regional versus econornia nacional; ambito local versus
ambito nacional de relaciones sociales y sistema de dominacion local versus sis-
tema de dominacion central. La superacion de estas contradicciones se dio luego
de un prolongado proceso de enfrentamientos civiles posteriores a la revolucion de
independencia.

En la vision de Jose Carlos Chiaramonte (1989: 71-73) las formas de identifi-
cacion gestadas previa y durante el perfodo posterior a la independencia, no aluden
directamente a la existencia de un sentimiento nacional sino que este se construyo
durante el largo proceso de constitucion estatal argentino del siglo XIX. Por 10
tanto, la independencia debe entenderse en el marco de una profunda crisis euro-
pea mas que como el resultado de un proceso en el que maduro una elite economi-
ca que propicio los movimientos emancipadores.5

No existfa al momenta de la revolucion emancipadora una clase social de
alcance nacional ni tampoco una econornia integrada que superara las diferencias
regionales. Asf como no estaba presente el elemento material constitutivo de la
nacion, tampoco existfan sus componentes ideales, sfmbolos y sentimientos de
pertenencia, que permitieran hablar de la existencia de la nacion previamente al
proceso independentista. Esta posicion rompe definitivamente con el presupuesto
historico inaugurado por la historiograffa tradicional que daba por sentado la exis-
tencia de la nacion con anterioridad a 1810.

Coexistfan tres formas de identidad polftica a partir de 1810. Una identidad his-
panoamericana, como expresion opuesta al espanol europeo y que tendio a diluirse
a medida que avanzo el proceso independentista; una identidad provincial 0 local,
basada en sentimientos de pertenencia al lugar de nacimiento y que se afianzo en
particular con la crisis polftica de 1820 y, finalmente, un esbozo de identidad rio-
platense 0 argentina, inicialmente mas debil y que se fortalecio en el transcurso de
los enfrentamientos posteriores a la independencia (Ibfdem, 71, 78, 83, 84, 86).

Primer segmento discursivo: constituci6n y redefinici6n de
~--- __ colectivos en relaci6n con la agresi6n externa

Los colectivos se estructuran a partir de diversas experiencias y estan en cons-
tante redefinicion. Los memorialistas analizados no necesariamente fueron
gestores de ideologfas sino que su discurso manifiesta diversas formas de identifi-
caciones colectivas preexistentes. Por 10 tanto, desde su perspectiva, pero que segu-
ramente era compartida por sus contemporaneos, es evidente que determinados
hechos puntuales condicionaban su vision y definicion de los colectivos, que esta-
ban sujetos a permanentes reestructuraciones en relacion con los hechos que se
sucedieran y que los afectaran particularmente.

En razon de producirse las invasiones inglesas en los anos 1806 y 1807, Juan-I 5-Sobre la formaci6n del estado argentino veanse tambien los trabajos de
Chiaramonte (1991); (1993); (1995) y 1997); Sobre la emergencia de la socia-
bilidad polftica vease Gonzalez Bernaldo (1991).



Manuel Beruti hace referencia alas mismas en sus Memorias Curiosas. Las inva-
siones son objeto de enorme repudio por parte del autor que resalta el "patriotismo"
y el "valor" del "numeroso pueblo" de Buenos Aires. La capital virreinal es califi-
cada como "leal ciudad" e "insigne capital", defendida y, finalmente, liberada por
sus "hijos", "nuestro pueblo". EI "espfritu de patriotismo" involucra la defensa, no
solo de la ciudad sino tambien de la "religion", del "soberano" y de la "patria"
(Beruti 1960: 3676).

EI uso que hace el autor de la primera persona para referirse a la organizacion y
accion defensiva contra las invasiones denota la existencia de un nosotros actuante
mediante las armas con el fin de defender la ciudad.

El 11 todo el dfa con su noche, no se volvio esta ciudad sino una con-
tinua guerra, entre nuestras guardias y partidas avanzadas y las inglesas, de
las que matamos muchos, y llegamos a retirarlos hasta cerca de la Plaza
Mayor [...] (Ibidem: 3679).

Si es posible identificar un nosotros, y se trata de una situacion de enfrentamien-
to belico, el otro esta constituido por el enemigo encarnado en el "ejercito con-
trario". Cualidades denigrantes se asocian a los ingleses a quienes el discurso iden-
tifica con la "crueldad", con la "tiranfa", con la "codicia" y con la "herejfa". Su
crueldad se manifestaba porque "mataron sin distincion" de edad ni de sexo.
Robos, saqueos, violaciones, ponfan de manifiesto la "codicia", "Ia furia infernal"
de un enemigo, que aplicaba una "tiranfa que ni entre b:irbaros" y al que no solo se
repelfa y se enfrentaba en el campo de batalla sino a traves de un discurso dotado
de calificaciones extremadamente negativas respecto de su accionar. Conductas
tiranicas y crueles que no solo atentaban contra la vida e integridad ffsica de la
"ciudad" sino contra la "Divina Majestad" y contra 10 mas sagrado, los templos.
Esta referencia afiade un elemento mas a la caracterizacion que Beruti hace de los
"crueles enemigos", cuyo accionar extralimitado justifica la adjetivacion realizada
por el autor cuando se refiere a ellos como "malos cristianos" y "herejes".

[...] Estos crueles enemigos hicieron tantos destrozos en los arrabales y
barrios que iban tomando de esta capital que son inexplicables, pues
saquearon, y mataron sin distinguir edad, pues fue tal su temeridad, que
hasta los nifios de pecho que eran varones los mataron, y adn mujeres
embarazadas, y hubo criaturas que aunque no mataron, pero por ser varon
les cortaron las manos, tiranfa que ni entre b:irbaros se ha visto [...] no per-
donando su furor ni 10 mas sagrado de los templos [...] (Ibidem: 3694).

Por el contrario, al "valor" y "patriotismo" de "los nuestros", se asocia tambien
una actitud piadosa que perrnite a los ingleses embarcarse y partir.

[...] pero fue tornado prisionero en la Iglesia de Santo Domingo con mas
de 900 hombres que se rindieron a nuestras armas; y usando de nuestra
piedad no Ie quitamos la vida, sin embargo de merecer la muerte dicho Pack
por perjuro, y adn se Ie dio libertad para que se reembarcara por su gene-
ral, con los demas de su nacion [...] (Ibidem: 3690).

EI discurso hace extensiva la actitud "humanitaria" hacia el "enemigo" a toda la
ciudad de Buenos Aires, "insigne capital" que deberfa ser imitada por otras ciu-
dades de America del Sur. "Caridad cristiana", vinculada al perdon otorgado al
ingles, y "patriotismo" surgen como atributos del nosotros. Los "nuestros" actua-



ban como "verdaderos cristianos", en oposici6n a los "herejes" ingleses. Por su
parte, el "patriotismo" se manifestaba en la defensa de la "religi6n", del "rey" y de
la "patria". EI "enemigo del genero humano" no perdonaba, provenfa de una
"naci6n barbara y feroz", "piratas" que se asombraban y elogiaban la "generosidad
espanola", que no era exclusiva de los peninsulares sino de toda una ciudad, ya que
"aun en la gente mas baja de los negros y mulatos, se vieron estos rasgos de
humanidad" (Ibidem: 3714). AI momenta del ataque a la ciudad, la defensa y,
especialmente, el accionar "humanitario" frente al ingles, permiten diluir, en cier-
ta medida, divisiones etnicas propias de la sociedad colonial e incluir en un
nosotros a grupos racial y socialmente heterogeneos. Se construyen colectivos a
partir de un accionar belico que provoca una divisi6n entre un nosotros, que involu-
cra a todos los habitantes de Buenos Aires y el otro, los ingleses, a quienes se aso-
cian los atributos negativos.

Los relatos de la lucha en defensa de la ciudad contra el invasor ponen de mani-
fiesto la existencia de vfnculos identificatorios de los "patriotas" con los habitantes
de la capital virreinal. Esto denota una temprana construcci6n del colectivo
"patria" 0 "patriotas", identificado con los habitantes de Buenos Aires. Fueron los
"patricios" los que contribuyeron mayormente a repeler el ataque ingles. La cons-
trucci6n de colectivos, con relaci6n al periodo de las invasiones, diluye las divi-
siones raciales, sociales u ocupacionales dado que el discurso destaca las referen-
cias a "Ios nuestros", organizados en cuerpos milicianos en oposici6n al "yugo
extranjero," al "invasor".

[ ... J Desatendidos los trabajos y ocupaciones diarias, era sabido que si
se necesitaba del comerciante, delletrado, del labrador, del hacendado, del
jomalero, del artesano 0 del empleado publico: de todo hombre cualquiera
que fuese, pobre 0 rico, proletario 0 capitalista, era precise buscarle en las
plazas 0 en los cuarteles [...J (Sagui 1960: 46).
Aun cuando en el nosotros se incluye a todos los habitantes de Buenos

Aires que contribuyeron a resistir las invasiones, desde los primeros tramos de las
memorias se advierte claramente la diferenciaci6n entre espanoles americanos y
espanoles europeos. Esta diferenciaci6n que se evidencia desde los primeros
momentos de la conquista, es un fen6meno persistente aun despues de los
movimientos de independencia, aunque, y de acuerdo con 10 manifestado por
Chiaramonte (1989: 71-73), la construcci6n de un nosotros americano, diferencia-
do del espanol, constituye una forma identificatoria que se va diluyendo en los
anos posteriores a 1810, mientras que se afianza el sentimiento de pertenencia local
o comarcal, fen6meno comprensible en el marco de la fragmentaci6n regional que
se manifest6 hacia 1820. Las explicitaciones discursivas respecto del
enfrentamiento entre "patricios" y espanoles se acentuan con motive de la asonada
dell de enero de 1809. Por 10 tanto, no es s610 a partir de la agresi6n extema que
eI discurso enfatiza las cualidades de los "patricios", sino que, ante una acci6n ori-
ginada por un conjunto de peninsulares, se remarcan las diferenciaciones a favor
del primer grupo.

Las memorias de Saguf tambien resaltan el "orgullo" y la "engrefda ambici6n"
de algunos espanoles que pretendfan ejercer un dominio que, desde la perspectiva
del nosotros, resultaba insostenible.



[...] salv6se la crftica situaci6n de Liniers [...] todo puesto en obra por la
engrefda ambici6n de unos cuantos espafioles, que no tenfan mas titulo para
semejante trastorno, sino sus pingOes fortunas y un infatuado orgullo [...] la
insensatez de su altanerfa no quiso entonces se oyese otra voz sino la de
amo, la de senor y dominador: detestaban la justa y consoladora de: her-
mana [...] No podian ellos sufrir el justo aprecio y reconocimiento que dis-
pensaba [Liniers] a los otros. De ahi que los animos cancerados, ya no
curaron mas [...] (Saguf 1960: 99-100).

Una de las lfneas que evidencia la construcci6n de colectivos se relaciona con
el origen, peninsular 0 americano, aun cuando no se advierte una intenci6n explfci-
ta de romper los vfnculos coloniales.

El dia 29 de mayo de 1809 se coloco el retrato de nuestro amado sobe-
rano Fernando VII bajo el dosel, que esta en el salon principal del palacio
del virrey, a donde fueron en esta tarde todos los cuerpos veteranos de esta
capital [...] colocado su real busto bajo de dicho dosel con toda la ceremo-
nia, rindiendo todo homenaje y vasallaje como a nuestro Rey y sefior natu-
ral [...] (Beruti 1960: 3794).

Las referencias acerca del rey demuestran una actitud de sumisi6n y fidelidad a
su autoridad. Paralelamente a los enfrentamientos que se perciben entre espafioles
y americanos, subsiste un sentido de identificaci6n entre ambos, en especial
durante los conflictos helicos con un enemigo externo, que no s610 incluyen el
periodo de las invasiones inglesas, sino que se extienden a la guerra contra la
Francia napoleonica. Se pone en evidencia un nosotros que involucra ados cons-
trucciones colectivas: espafioles europeos y espafioles americanos. Por un lado, el
sentido de pertenencia a Espafia y la fidelidad al rey permite advertir una homo-
geneizaci6n 0 fusion de dos grupos cuando se trata de enfrentar a un enemigo exter-
no. Esa fusi6n no resulta absoluta y los memorialistas enfatizan la acci6n de los
"patricios", identificados con los habitantes de Buenos Aires que no son peninsu-
lares. A la vez, ante una realidad diferente, 0 bajo otras condiciones, la tension
social entre ambos se acrecienta y provoca un discurso reaccionario respecto de la
posibilidad de compartir una denominacion comun (espafioles).

Las memorias de Beruti, que abarcan un arco temporal mas extenso, y que
fueron escritas contemporaneamente a los hechos que relatan, permiten advertir la
permanente redefinici6n y reestructuraci6n de los colectivos mas significativos.
Por ejemplo, cuando el autor hace referencia al Reglamento de Libre Comercio que
el virrey Cisneros firmo en 1809, aquellos "enemigos crueles", "herejes", "tira-
nos", "barbaros", que Beruti calificaba en 1806 y 1807, se convierten, pasado el
conflicto helico, en aliados econ6micos que podrian remediar las penurias
financieras producto de la guerra contra Francia, en la que Inglaterra era aliada de
Espafia.

[...] como las necesidades que sufria la patria por falta de numerario, y
que solo con el comercio libre al ingles como a nuestros aliados, podriamos
remediarlas, mando el doctor don Juan Jose Castelli abogado de esta Real
audiencia, expusiera su dictamen que en su virtud manifest6 con razones
convincentes 10 util que era a la patria dar el comercio libre, no solo al
ingles sino a todas las naciones que no estuvieran en guerra con nosotros



[ ... J el sefior virrey declarolibre el comercio a todas las naciones amigas de
nosotros [...J (Ibidem: 3757-3758).

La consideracion que Beruti realiza de los ingleses es totalmente contrapuesta
en ambos momentos historicos, pero no por ello deja de ser un discurso coherente,
dado que se trata de circunstancias diferentes respecto de las relaciones interna-
cionales. Tampoco es un discurso exclusivo de Beruti. EI autor se hace eco de una
opinion que muchos en su epoca compartian, respecto de las ventajas que ofrecfa
superar, (desde el punto de vista legal, puesto que de hecho ya se habia logrado),
las barreras del monopolio espafiol.6

Segundo segmento discursivo: constituci6n y redefinici6n
I de colectivos en el contexto revolucionario

A partir de la revolucion de mayo de 1810 se define expresamente y se consoli-
da un discurso que anteriormente se habia esbozado. Mas que un momenta redefi-
nitorio respecto de la construccion de colectivos ideologicos, con la revolucion los
discursos de los memorialistas se dotan de un caracter mas explfcito en la carac-
terizacion del colectivo "espafiol europeo".

EI discurso de Beruti Ie asigna al movimiento revolucionario un caracter pacf-
fico, tranquilo, contrariamente de 10 que habitualmente suele ser una conmocion de
esas caracteristicas. EI autor 10 atribuye a que estuvo dirigida y coordinada por
"hombres sabios". La dinamica revolucionaria y la instalacion de un nuevo gobier-
no, permite advertir la oposicion entre los "partidarios" de la revolucion y los que
no 10 eran. Esta ultima condicion podia llevar, de parte de la Primera Junta, a
resolver en favor de la permanencia 0 "expatriacion" de elementos contrarios, e
incluso sobre su vida. En el caso de la expatriacion, si bien no se hace explfcito, el
concepto "patria", no solo refiere a Buenos Aires sino que se extiende alas
regiones del antiguo virreinato que habian adherido al nuevo gobierno instal ado en
la capital. Esto forma parte de un claro objetivo polftico de extender la revolucion
a una amplia region, cuya adhesion no siempre resulto espontanea, dado el carac-
ter localista del movimiento.

La obediencia en el Interior, y esto si 10 explicita Beruti, se hizo efectiva me-
diante el uso de la fuerza militar, por 10 que se enviaron expediciones destinadas a
sofocar cualquier intento de rebeldfa. EI caracter del ejercito revolucionario era de
"auxiliador" contra quienes se opusieran a la "libertad de los pueblos", y aquf el
plural "pueblos" adquiere una significacion especial ya que incluye a los habitantes
del Interior que se sumaron al "pueblo de Buenos Aires" en defensa de la revolu-
cion.?

6-En la "Representaci6n de 105 Hacendados" de Mariano Moreno (1998: 29-
131) se advierte que se trataba de un discurso frecuente en la elite criolla la con-
sideraci6n que merecia el comercio can Inglaterra. Aun asf, conviene salvar las
distancias respecto de que se trata de discursos que apelan a diferentes intere-
ses. EI documento de Moreno tiene un claro fin practico y resulta mas directo
en relaci6n a la defensa del comercio libre ya que para ello fue comisionado su
autor.
7-En 105 escritos de M. Moreno se advierte que el plural "pueblos" hace refer-
encia a la comunidad americana opuesta alas "mandones·' que representaban



Por el contrario, la oposici6n a Buenos Aires y la resistencia a la autoridad
recientemente constituida, podia resultar fatal. Beruti relata los sucesos de
C6rdoba, donde las principales autoridades, entre las que se encontraban el gober-
nador, el obispo y el ex virrey Liniers, se opusieron a aceptar a la junta gubemati-
va de Buenos Aires. Su actitud de resistencia y la opresi6n que ejercian sobre el
"pobre vecindario" eran elementos suficientemente probatorios como para justi-
ficar su condena a muerte. En el relato se destaca la personalidad de Liniers y sus
dotes individuales de "buen cristiano", "caritativo", "desinteresado", "amante de
los hijos de Buenos Aires" (Ibidem: 3770). Sin embargo, estas cualidades no 10
salvaron de la muerte, en virtud de que su pertenencia a un grupo opositor a la Junta
10conden6 definitivamente. Individualmente "cumpli6 bien", pero su pertenencia
y accionar en favor de "1os opositores" no podia tener perd6n, al punto que se 10
fusil6 en C6rdoba para evitar que el pueblo de Buenos Aires pidiera clemencia por
e1.

La construcci6n del colectivo "opositores", conjuntamente con las cualidades
negativas que se les atribuyen, no es una construcci6n de Beruti, sino que tiene ori-
genes y objetivos politicos con el fin de justificar la represi6n de cualquier mani-
festaci6n en contra del gobiemo revolucionario. A la vez, la represi6n debia con-
stituir una forma de escarrniento para evitar futuros disensos respecto del proyecto
revolucionario.

[...] Muri6 Liniers, muri6 este gran hombre desdichadamente a los cua-
tro afios y catorce dias, que entr6 triunfante en Buenos Aires, pues el
reconquist6 a esta ciudad e112 de agosto de 1806 del poder de los ingleses,
y falleci6 el 26 del mismo mes de 1810 y a los tres afios un mes y 21 dias,
que defendi6 esta gran capital del ejercito britanico que la atac6 [...]
(Ibidem: 3769).
En el contexto revolucionario, las memorias de Sagui enfatizan la necesi-

dad de eliminar el "yugo espafiol" y la crisis imperial brinda el marco propicio para
destruir el dominio colonial sobre el mundo americano. El autor resalta la actuaci6n
de los "patricios" y, en definitiva, la accion de "unos denodados patriotas", que
consumaron definitivamente el fin del dominie imperial en el Rio de la Plata,
puesto que Buenos Aires fue el unico bastion revolucionario que no fue reconquis-
tado por el imperio espafia1.

[...] Y el sol de este dia, el sol hermoso de mayo, en los quince afios de
dura, tenaz y sangrienta guerra que la Espafia sostuvo por recobrar la
Libertad Esclava: fue siempre y de afio en afio saludado y vitoreado por los
valientes hijos de la capital de Buenos Aires: unica de sus antiguas colo-
nias, donde una vez arrollado, jamas pudo ya ni un solo dia desplegar la
Espafia su pend6n de Castilla, ni reconquistar la ensefia de su acabada do-
minaci6n [...] (Sagui 1960: 124).

Consumada la primera instancia de la revoluci6n, se produce, mas que una
redefinici6n, la redenominaci6n de colectivos preexistentes. La diferenciaci6n se
advierte entre "patricios americanos", considerados por el discurso como los "hijos
de estos reinos" 10 cual los hacia merecedores de los cargos, y "europeos

---I al poder colonial, mientras que el singular "pueblo" refiere a Buenos Aires y a
su importancia como centro revolucionario (Goldman 1989: 118-121).



espanoles" a los que se considera "enemigos de la patria", que atentaban contra
ella. Las sucesivas disposiciones gubemativas exceptuaron luego de este grupo a
aquellos "europeos espanoles" que no demostraron oposici6n al gobiemo revolu-
ClOnarlO.

[ ... J Esta orden y exclusi6n que se hace de ellos, la han originado los
mismos espanoles europeos por haberse mostrado enemigos de la patria,
tan generalmente que es muy raro el espanol que es adicto a la Junta y al
bien de la patria, y para prueba de ello, han atentado muchas veces contra
ella [ J (Beruti 1960: 3775).

[ J manda la Junta que la orden que se dio en 3 de diciembre de que
ningun espanol europeo tenga empleo alguno politico, militar, civil, ecle-
siastico, etcetera, no tenga ningun efecto y valor; ante al contrario ordena
no comprenda en modo alguno a los espanoles europeos, que no delin-
quiesen contra el gobiemo pues estos seran colocados en los empleos
publicos a la par de sus hermanos americanos, y gozaran de los mismos
privilegios y prerrogativas [...J (Ibidem: 3778).

Las medidas de la Junta tienden, desde el punto de vista discursivo, a la consti-
tuci6n ideo16gica de un colectivo que resultaba peligroso para los objetivos revo-
lucionarios. Los hechos de C6rdoba y las medidas y contramedidas que adopt6 la
Junta, evidencian que el ataque no se dirigia indiscriminadamente hacia los
"espanoles europeos", sino hacia elementos "opositores" al gobiemo, indepen-
dientemente de su origen peninsular 0 americano. Es mas, si algun "espanol
europeo" contribuia al "bien de la patria", podrfa acceder alas mismas prerrogati-
vas que "sus hermanos americanos".

La construcci6n discursiva de colectivos durante las invasiones inglesas, ponia
de manifiesto la existencia de un "enemigo", los ingleses, al que se dotaba de un
conjunto de calificativos denigratorios. En el periodo revolucionario, se produce un
deslizamiento discursivo que denigra al "espanol europeo", aunque no de manera
generica, ya que el principal objeto de ataque es el "gobiemo espanol" al que se
considera responsable de la ruina americana. Los opositores al movimiento revo-
lucionario resultan los verdaderos "enemigos", independientemente de su
nacionalidad. El discurso de Beruti manifiesta una voluntad independentista que
anula la posibilidad de mantener una simulaci6n respecto de la fidelidad a
Fernando VII.

[ ... J La real orden que mand6 el supuesto virrey Elio, para que 10
reconocieran como tal, creyendo seriamos tontos 0 cameros, no sabiendo
que Buenos Aires tiene talentos mas finos que todos los europeos [...J que-
riendonos dar un virrey intruso, a quien odiamos, como a todo gobiemo
espanol, maxime, cuando son franceses y como nosotros no queremos
serlo, ellos quieren, con patranas, y mentiras, que 10seamos [...J (Ibidem:
3782).

Pero no es s6lo la enemistad con el gobiemo espanol la que se manifiesta en el
texto. Las divisiones ideol6gicas gestadas en el interior del grupo revolucionario
permiten un nuevo deslizamiento discursivo que manifiesta la adhesi6n politica del
autor. Con relaci6n a la asonada de abril de 1811, organizada por un grupo
saavedrista, contra los partidarios de Moreno, Beruti identifica a los promotores del



movlmlento como "faccionistas de la maldad", apoyados por un "supuesto
pueblo", constituido por los habitantes de la campana. Los apelativos denigratorios
y de asociacion con el despotismo virreinal, respecto de los organizadores del
movimiento evidencian la posicion polftico-ideologica de Beruti.

[...] de tal manera que nos encontramos mas oprimidos, que en tiempo
de los virreyes, pues este no era sino un despota, y ahora son muchos, cuyas
cosas querfan atajar los buenos patriotas expatriados, echando fuera al pre-
sidente y vocales que 10 trataban de poner en ejecucion y oprimir la patria
[...] (Ibidem: 3788).
Este deslizamiento discursivo contribuye a advertir la construccion de iden-

tidades colectivas enfrentadas dentro del grupo revolucionario. Si bien se asocia a
los organizadores del movimiento con el "despotismo", ellos no se oponfan a la
causa revolucionaria. Implfcitamente, Beruti supone la existencia de malos patrio-
tas, identificados como "faccionistas de la maldad", opuestos a los "buenos patrio-
tas", que propendfan a lograr la libertad y felicidad de la "patria". Los "buenos
patriotas", "benemeritos", constitufan el "verdadero pueblo" (habitantes de la ciu-
dad de Buenos Aires) y se vefan afectados por la accion de los "facciosos" que,
equivocadamente calificaban como "pueblo" a los habitantes de la campana.

Para lograr sus ideas y voltear a los buenos patriotas, se valieron los del
partido contrario de la gente del campo, y para ello citaron a la gente para
la noche del dfa cinco por medio de sus alcaldes y respectivos tenientes de
barrio [...] suponiendo pueblo a la fnfima plebe del campo, con desdoro del
verdadero vecindario ilustre y sensato de esta ciudad, que ha quedado
burlado, y no fue Hamado para nada [...] (Ibidem: 3786).
Las cualidades de diferenciacion atribuidas a los habitantes de la ciudad

respecto de los de la campana forma parte de un discurso que enfatiza la impor-
tancia y la jerarqufa que, en el imaginario colectivo, se atribuye a la ciudad de
Buenos Aires y a sus habitantes.

Construcci6n y afianzamiento del colectivo urbano

La gestacion del movimiento revolucionario tuvo un caracter eminentemente
localista. Desde esta perspectiva conviene senalar el protagonismo que adquiere la
ciudad de Buenos Aires como propulsora de un movimiento en contra de la autori-
dad constituida. La importancia de la ciudad se ve acrecentada a medida que trans-
curre la dinamica revolucionaria. Los atributos asignados a la capital y a sus habi-
tantes se enfatizan en un discurso que Ie otorga a Buenos Aires el rol de gufa y
modelo a seguir por parte de otras ciudades de America, caracterfstica que marca
una continuidad respecto del perfodo prerrevolucionario. Los "patricios de Buenos
Aires" representaban el triunfo sobre los "mandones del Peru", principal bastion
realista, y sus trofeos de guerra fueron exhibidos en el Cabildo de Buenos Aires,
que constitufa el ambito de representacion de un "inmortal pueblo" e "insigne
vecindario". EI talento atribuido a Buenos Aires era superior al talento de "todos
los europeos", al punto que no se aceptarfa la imposicion de ninguna autoridad que
proviniera de Europa.



[...] Para mayor honor de esta insigne capital y sirva de estimulo a otras,
Particularmente de esta America del sur para que imiten sus hechos de

. humanidad aun con sus propios enemigos [...] (Ibidem: 3713).
Detnls de los elogios ala ciudad y al pueblo de Buenos Aires que se reiteran en

el texto, se percibe la intencionalidad de dotar a la ciudad de atributos equiparables
alas naciones mas modemas, ante quienes era necesario adquirir elementos que
permitieran reconocer la soberania y autodeterminaci6n de estas regiones que
acababan de romper, 0 estaban en vias de hacerlo, el vinculo colonial.s

[...] Ahora si que principian a sentir su libertad, sus derechos y la dig-
nidad de hombres libres e iguales a los demas de las naciones libres y civi-
lizadas U por quien les ha venido este feliz dia y dichoso? (,por quien? por
los hijos de la inmortal Buenos Aires, que no solamente han principiado a
hacer ver a todo el mundo que conocen sus derechos patrios y pelean por
su independencia, sino que tambien defienden las de sus compatriotas los
indios y naturales de estas inmensas y poderosas regiones [...] (Ibidem:
3798).

Se construye un colectivo constituido por los habitantes de la ciudad de Buenos
Aires y de esta manera se afianza el caracter localista y se exalta el espiritu porteno,
cuyo ejemplo deberfa imitarse en otras regiones. Reiteradamente se ponen de ma-
nifiesto los atributos positivos de la ciudad portuaria y su insoslayable destino
como propulsora de las ideas de libertad e independencia.9

~ .EI nosotros americano y su resignificaci6n

EI analisis que Noemi Goldman (1989: 122) realiza de los discursos politicos
de Mariano Moreno advierte sobre la formaci6n de una nueva conciencia ameri-
cana vinculada a la construcci6n de un nosotros que excluye, finalmente, a todos
los espanoles peninsulares. La red de asociaciones permite a la autora comprender
el sentido dado por Moreno a la noci6n de "patria", que primeramente se define
como el territorio (que incluye sin distinci6n tanto a America como alas provin-
cias del Rio de la Plata) y luego se asocia a voluntad general, a Ilustraci6n, al bie-
nestar de los pueblos, a libertad, a felicidad general, con 10 cualla noci6n se carga
de contenido politico (Ibidem: 134).10

-I 8-En este sentido, conviene remitir alas afirmaciones que Oszlak (1985: 12-13)
realiza desde el punto de vista te6rico respecto del concepto de "estatidad" (Ia
condici6n de "ser estado"), que supone la existencia de propiedades 0 atributos
entre los cuales se encuentra la capacidad de externalizar el poder en un marco
de reconocimiento de la soberania en un sistema de relaciones internacionales y

la capacidad de internalizar una identidad colectiva que permita reforzar los sen-
timientos de pertenencia, todo ello en un contexto donde el Estado es quien
ejerce el dominio.
9-Conviene tener en cuenta las dimensiones de la construcci6n sociocultural
urbana en el mundo colonial hispanoamericano y durante el periodo indepen-
diente: "Ia ciudad tuvo dentro del ordenamiento juridico-politico colonial un rol
particular, pues lejos de constituir una simple modalidad de poblamiento, era
concebida como una republica, con su autoridad, su jerarquia y ordenamiento
sociopolitico especifico [ ... J" (Goldman 1999: 41 I.
1O-Sobre el analisis de los discursos revolucionarios vease tam bien N. Goldman
(1992).



En las fuentes analizadas en este trabajo y en el contexto revolucionario, la
construcci6n del colectivo "patria", "patrio" 0 "patriotas" involucra un afan inde-
pendentista que excluye todo elemento contrario 0 ajeno a ese proyecto, e incorpo-
ra al mundo indfgena en un colectivo: "compatriotas". El discurso construye asf un
todo "americano", cuyo elemento aglutinante no es la raza 0 la nacionalidad sino
la condici6n de haber permanecido durante trescientos anos bajo dominio colonial.

Un discurso que, en una primera instancia, no desdena la condici6n del indfge-
na, sino que asimila en un nosotros a quienes sufrieron el "yugo espanol" y pre-
tendfan destruirlo, no reviste caracterfsticas de humanitarismo de parte de Beruti,
sino que puede interpretarse en un contexto donde la condici6n de Buenos Aires
era de gufa y propulsora de cambios sustanciales que afectarfan al resto de his-
panoamerica. Si la ciudad se constitufa en un ejemplo para otras regiones del
antiguo imperio espanol, la apelaci6n al mundo indfgena, como elemento constitu-
tivo de un todo "americano", podfa resultar conveniente a los efectos de que el
ejemplo resultara atractivo para aquellas regiones cuya densidad de poblaci6n indf-
gena era significativa.

En una estrategia discursiva con claros objetivos revolucionarios, Beruti afirma
que el dominio espanol habfa sido ejercido sobre un mundo "americano" que
inclufa al mundo indfgena y al sector blanco identificado con el afan independen-
tista. Se construye ideol6gicamente un nosotros, que habfa sido dominado y
tiranizado durante trescientos anos, diferenciado del otro espanol que habfa ejerci-
do ese dominio en medio de la "codicia" y la "crueldad" .

Desde la perspectiva social y en relaci6n al mundo indfgena, el texto adquiere
resignificaciones en cada tramo discursivo. En un primer momento, inmediata-
mente posterior a mayo de 1810, Beruti reconoce que las disposiciones de la Junta
con relaci6n ala incorporaci6n de los indfgenas a los cuerpos militares espanoles,
siguen una Ifnea marcada tempranamente por la Corona, que defendfa el derecho
de los aquellos a gozar de los mismos privilegios que los espanoles. En un segun-
do momento de este trayecto discursivo, Beruti enfatiza el mal trato, el desprecio y
el abatimiento a que fueron sometidos los indfgenas por parte del poder espanol.
Esto Ie permite enfatizar la importancia y el protagonismo de "los hijos de la
inmortal Buenos Aires" que, en este caso, se extiende al ambito social, e incorpo-
ra a los indfgenas en un marco de libertad e igualdad del que gozaban todas "las
naciones libres y civilizadas" (Ibidem: 3798). Por su parte, en el perfodo posterior
al tratado en el presente artIculo, el discurso respecto del indfgena se redefine total-
mente a partir de un nuevo contexto hist6rico. EI proceso reformista iniciado en la
decada de 1820 inclufa un proceso de apropiaci6n y ocupaci6n de tierras indfgenas,
a fin de incorporarlas al sistema productivo dominado por el hombre blanco.1I

La construccion ideologica del otro y el reforzamiento del
----colectivo urbano

En oposici6n a un colectivo que involucra a Ios "ciudadanos americanos de
credito y patriotismo" y a Ios "espanoles adictos", se enfatiza la construcci6n de un

I
11-Para el periodo posterior a 1820, arco temporal trabajado en otro articulo, se
perciben resignificaciones discursivas que completan el presente estudio.



colectivo denigratorio, identificado con los "demonios del infiemo" 0 "los tigres
del abismo" y cuyo proyecto pretendia establecer un "ascendiente espanol" y, por
10 tanto elirninar 0 exiliar a todos los elementos ajenos a esa condici6n. Este
proyecto contenia la imposici6n de una condici6n servil hacia los elementos
"americanos" (Ibidem: 3831).

En el afan discursivo de enfatizar los atributos negativos de quienes se oponian
al proyecto independentista, se personifica en Martin de Alzaga la tirania espano-
la y la "traici6n" ala "patria". En raz6n de que un grupo liderado por el comer-
ciante peninsular intent6, a mediados de 1812, destituir al gobiemo revolucionario,
se 10 conden6 a muerte y se expuso el cadaver con la finalidad de demostrar el
triunfo de la causa "patriota". El fracaso de la conjuraci6n permite a Beruti remar-
car los efectos negativos que podria haber tenido el triunfo del banda contrario. En
una suerte de juicio contrafactico, el autor remarca el dorninio "tiranico" y "cruel"
que los espanoles habian ejercido desde la epoca de la conquista, su ambici6n
desmedida y, en consecuencia, los efectos que hubiera producido el triunfo de la
conjuraci6n de Alzaga.

[ ... J Ultimamente si hubieran logrado su maldita empresa, habrfan con-
cluido con esta gran capital, pues la envolvian en sangre, estos tigres del
abismo; pero Dios que vela sobre el justo, ataj6 el golpe, haciendo que tres
dias antes de ejecutarse su inicuo y tiranico plan, se descubriera y el autor
de el Alzaga con 14 hijos, lleno de caudal, y respetado, por s610 su ambi-
ci6n de mandar, perdiese como se ha visto la vida en un cadalso [...J el
superior Gobiemo ha castigado el delito de los culpados; pero no les ha
confiscado sus bienes, por no arruinar sus familias inocentes [...J (Ibidem:
3831).

Asi como se identificaba al enernigo ingles en 1806 y 1807 con la crueldad y
con el alejamiento de Dios, en este trayecto discursivo ellugar de los ingleses 10
han ocupado los enernigos de la revoluci6n. A ellos se asocian todos los atributos
negativos y en ellos se personifica la "maldad", 10 cual los alejaba de Dios que
tomaba partido por los "patriotas", en virtud de que los enernigos de la revoluci6n
eran identificados discursivamente con el "demonio".

La construcci6n del otro no s610 implica la denigraci6n de todo elemento
espanol contrario al proyecto revolucionario. La conjuraci6n antirrevolucionaria,
que finaliz6 con la derrota y ejecuci6n de los cabecillas, no es la unica acci6n "con-
tra la causa de la patria" condenada por Beruti. En virtud de producirse el sitio a la
ciudad de Montevideo, basti6n realista en el cualla participaci6n de Jose Artigas a
favor de la causa revolucionaria fue esencial, el memorialista traslada los califica-
tivos negativos que en diversos momentos atribuy6 al ingles, al espanol europeo, 0
al enernigo de la revoluci6n, al propio Artigas, a quien califica de "infiel", "ingra-
to" y "traidor" por haberse retirado del sitio, 10cual para Beruti se combina con una
confabulaci6n en contra de la "causa de la patria" que constituye el "interes sagra-
do". El accionar del caudillo resulta tan detestable, a los ojos del memorialista, que
no duda en justificar el decreto del gobiemo de declararlo publicamente "fuera de
la ley", "traidor" y "enernigo de la patria".

[ ... J Los muchos crimenes que ha cometido el coronel don Jose Artigas, con-
tra la causa de la patria, perjuro, ingrato, insensible alas desgracias de sus
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hermanos y al interes sagrado de la patria [...] Apenas se aleja del sitio, que
empieza a desplegar su canicter sanguinario y opresor, permitiendo el saqueo
de los pueblos del tninsito, el asesinato, la violencia y toda clase de horrores,
que anuncian la presencia funesta del malvado, enemigo de la humanidad y
de su patria (Ibidem: 3856).

Sin embargo, poco despues, cuando se Ie repusieron sus honores y qued6 sin
efecto el decreto gubemativo que 10 declaraba "traidor", Beruti 10 senala como
"buen servidor de la patria". En realidad 10 que esta en juego son las diferencias en
tomo al accionar de Buenos Aires respeto del Litoral. EI proyecto artiguista no con-
geniaba con los intereses portenos de mantener el monopolio sobre el puerto y la
aduana, fuentes de enormes recursos que la ciudad portuaria no estaba dispuesta a
compartir.12

La consideraci6n de Beruti respecto de la persona de Artigas se modifica de
acuerdo al caracter que adquieran las relaciones entre el caudillo y el gobiemo de
Buenos Aires. En virtud del alzamiento campesino encabezado por Artigas en la
Banda Oriental, Beruti vuelve a cargar contra el caudillo a quien culpa de los
enfrentamientos entre Buenos Aires y el Litoral.

[...] No bien se han concluido las diferencias con Artigas, quieta la
Banda Oriental, repuesto en sus grados, y vueltosele su honor [...] cuando
la ambici6n volvi6 a renacer, en Artigas, y por consiguiente a 10 convenido
a su honor, y buena fe, rompe nuevamente, armandose contra el supremo
Gobiemo, faltandole a la obediencia, y haciendose el caudillo de la gente
facciosa de la Banda Oriental (Ibidem: 3863).
La alusi6n a la "gente facciosa" refiere a los habitantes de la campana,

visi6n que no resulta novedosa en el texto de Beruti dado que, con motivo de la
asonada de abril de 1811, remarcaba los atributos negativos de los habitantes de la
campana a los que identificaba como "faccionistas de la maldad" y los contraponia
al "ilustre" pueblo de Buenos Aires.

Es posible advertir la contraposici6n que manifiesta Beruti entre ciudad y cam-
pana y, especialmente, entre la ciudad de Buenos Aires y aquellas regiones que se
oponian a su liderazgo, consideraci6n que no es privativa del memorialista, sino
que forma parte de un afan discursivo y de una politica que remarcan el predominio
de la ciudad puerto y sus condiciones de superioridad sobre el resto de las regiones
del ex Virreinato del Rio de la Plata.

EI eje articulador que brinda coherencia al discurso se encuentra en el interes
recurrente por resaltar la importancia de la ciudad de Buenos Aires y la viabilidad
de un proyecto politico y econ6mico ideado de acuerdo con los intereses de la ciu-
dad portuaria, y que, indefectiblemente, debia triunfar a pesar de la resistencia de
otras regiones del ex virreinato que veian afectados su desarrollo politico aut6nomo
y sus posibilidades de crecimiento econ6mico.

12-"EI artiguismo hacia posible una ordenaci6n alternativa del comercio litoral
[ ... ] lEI peligro era urgente? Si bien no es facil asegurarlo. es por 10 menos cier-
to que [ ... ] los gobiernos establecidos en la ex capital virreinal 10 tuvieron por
muy real y procedieron en consecuencia" (Halperin Donghi 1994: 297).



.- --Consideraciones finales

EI analisis del discurso aplicado alas memorias de Juan Manuel Beruti y de
Francisco Saguf permite advertir la construcci6n de colectivos y el proceso de
resignificaci6n que ella adquiere en sentido diacr6nico.

Se percibe en las fuentes la utilizaci6n recurrente de lexemas ("patria, "patrio-
tas", "patricios", "naci6n", "pueblo/s", "americanos", "ciudad", "enemigos")
referidos a colectivos mas extensos 0 mas acotados. EI analisis de las memorias de
Beruti, escritas contemporaneamente a los hechos que describen, manifiesta las
resignificaciones que, durante el transcurso del periodo estudiado, adquieren los
lexemas con relaci6n a los colectivos a los cuales remiten.

EI lexema "patria", si bien resulta frecuente, surge en las fuentes con cierta
imprecisi6n. En los primeros tramos discursivos, tanto en las memorias de Beruti
como en las de Saguf, la alusi6n a la "patria" tiene estrecha relaci6n con la defen-
sa y la salvaci6n de la misma, asf como con la defensa de la religi6n y del rey, en
el contexto de la invasiones inglesas. A la "patria" se asocia semantic a e ideol6gi-
camente la acci6n de los "patricios" de Buenos Aires, a quienes se debi6 la orga-
nizaci6n de la defensa de la ciudad contra el invasor. Se percibe la intenci6n de
construir un colectivo urbano prevaleciente, que se refuerza durante la acci6n revo-
lucionaria y que no es abandonado durante todo el trayecto discursivo de Beruti.

En el analisis de los textos morenistas se advierte: "Ser un buen patriota sig-
nifica para Moreno, ante todo haber nacido en America. Todo americano, por
definici6n, es un patriota; todo espanol europeo esta por consiguiente exclufdo"
(Goldman 1989: 135). En las memorias analizadas y en el contexto revolu-
cionario, "patria" se asocia al proyecto independentista e incorpora, en una estrate-
gia discursiva, al mundo indfgena en un colectivo "americano", cuyo elemento
articulador es la condici6n de haber permanecido durante trescientos aDOSbajo el
dominio colonial.

Las Memorias Curiosas explicitan colectivos mas acotados ("enemigos",
"traidores" a la "patria") que se asocian a diferentes personajes 0 grupos de acuer-
do al contexto hist6rico del que se trate. Implfcitamente, el "interes de la patria" 0

su "ruina", se vinculan a la ciudad de Buenos Aires, a su campana y a la acci6n
que, sobre esos ambitos, se pueda ejercer desde el exterior, de allf la afirmaci6n de
que se trata de un colectivo que se define con imprecisi6n. Esto permite confirmar
la inexistencia de un sentimiento de pertenencia a una entidad mas vasta de 10 que
implica la ciudad y, en algunos casos, su entomo rural.

EI modelo planteado por Chiaramonte respecto de la coexistencia de varias for-
mas identidad puede advertirse en el discurso de Beruti, donde prevalece un sen-
timiento de pertenencia localista en desmedro de otras formas identificatorias 0 de
compenetraci6n con entidades mas vastas, excepto aquella que, en los momentos
de la clisis revolucionaria, hace referencia a la diferenciaci6n entre el nosotros
americano y el otro peninsular. Aun as!, la intencionalidad polftica de captar ele-
mentos que brinden su consentimiento a la causa revolucionaria es la que
prevalece. La pertenencia a la ciudad portuaria y la adhesi6n a la causa de la eman-
cipaci6n brinda la posibilidad de jerarquizaci6n de los habitantes de Buenos Aires,
que predomina por sobre la identificaci6n con el colectivo americano.



La construcci6n del otro se dota de resignificaciones perrnanentes, siempre de
canicter negativo, puesto que constituye, desde el punto de vista ideo16gico, el ele-
mento opositor alas aspiraciones de libertad de la "patria". De esta manera, el dis--
curso refuerza en el imaginario socialla construcci6n del colectivo urbano porteno.
A el se hace referencia en cada ocurrencia del singular "pueblo", mientras que el
plural ("pueblos") refiere al conjunto americano 0 alas provincias del interior,
situaci6n advertida por Noemf Goldman en los textos de Moreno.

El discurso manifiesta la presencia de un colectivo local, focalizado en la ciu-
dad de Buenos Aires, que expresa una construcci6n sociocultural en la que la ciu-
dad portuaria posee una entidad superior respecto del resto de la ciudades que cons-
titufan el Virreinato del Rio de la Plata. Los colectivos mas acotados, el "enemigo",
el "tirano", el "traidor" se asignan, en distintos tramos discursivos, al espanol y a
todo aquel que se constituya en opositor al proyecto revolucionario gestado en
Buenos Aires.

La construcci6n del nosotros americano, opuesto al espanol se acompana de la
constituci6n del nosotros local, porteno, opuesto a cualquier intenci6n que cues-
tione los postulados polfticos y econ6micos de la ciudad portuaria. La crisis colo-
nial y la genesis de la emancipaci6n perrniten afianzar un discurso urbano, cuyo
origen temporal se desconoce, pero que perrnite contribuir a la interpretaci6n del
contexto sociocultural bonaerense en un perfodo conflictivo respecto de la organi-
zaci6n estatal.
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