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El imaginario urbano porteno
en el discurso periodistico de comienzos del siglo XIX

Carmen Susana Cantera

Resumen
La vida urbana, como diferenciada de la vida rural, es una forma de interacdon sodocultural,
caracterizada por su tendencia al predominio de relaciones abstractas, del anonimato y de
interacdones extrafamiUares. La dudad tiende a la espedalizacion y a la heterogeneidad. El
discurso periodistico constituye una forma de articuladon urbana que estimula las interacdones
y contribuye a la construcdon de procesos de identificacion sociocultural. El presente articulo se
inserta en una problematica mayor destinada a indagar las formas de construcdon discursiva
periodistica respecto de la identificadon sodocultural en el ambito porteno durante el periodo
1800-1825. En este trabajo se analizan los mecanismos de conformacion identitaria bonaerense
y su interaccion con los ambitos sociopolitico, sodoeconomico y sociocultural a partir del Tiligrafo
Mercantil, primer periodico rioplatense, editado durante los anos 1801 y 1802. Asf, se indaga el
imaginario urbano porteno que el periodico contribuye a reforzar como ambito de interaccion
colectiva. La dudad se presenta con una proyecdon social, polftica, economica y cultural que
destaca la importancia de la entidad portena y la contrapone a una campaiia que se presenta con 'CJ
una jerarquia inferior. Se elabora un proyecto urbano, vinculado a elementos de pertenencia e •>- •
identificadon, que no admite competencias en su realizadon. ta

Palabras clave: America, patria, dudadano, capital, campaiia.

Buenos Aires urban imaginary in the journalistic discourse of the early XIX century

Abstract
Urban life, as opposed to rural life, is a form of sodo-cultural interaction characterized by its
tendency to promote abstract, anonymous and extra-family relationships. The dty tends towards
spedalization and heterogeneity. Journalistic discourse constitutes a way of urban articulation
that stimulates interactions and contributes to the construction of processes of sodo-cultural
identification. This artide is part of a wider project whose aim is to search the ways in which
journalistic discourse was constructed in relation to sodo-cultural identification in the dty of
Buenos Aires in the period 1800-1825. In this paper the mechanisms of identity formation in
Buenos Aires and their interaction with the sodo-political, sodo-economical and socio-cultural
spheres are analyzed from evidence appearing in the first River Plate newspaper, Tel6grafo
Mercantil, edited in 1801 and 1802. Beginning with an analysis of the key words, we set to
search Buenos Aires urban imaginary, which the newspaper contributes to reinforce as a site of
collective interaction. The dty appears as a sodal, political, economical and cultural projection,
which highlights the importance of Buenos Aires and contrasts it with life in the countryside
presented as of inferior hierarchy. Thus, an urban project is developed, related to dements of
belonging and identification, which cannot be equaled in its realization.

Key words: America, native country, dtizen, capital city, and countryside.
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La interaccion urbana

La vida urbana, diferenciada de la vida rural, es una forma de interaccion sociocultural caracterizada
por su tendencia al predominio de relaciones abstractas y del anonimato. La ciudad tiende a la
especializacion y a la heterogeneidad. En este marco, surgen los servicios y tambien los articuladores
urbanos: ambitos fisicos, especializados, destinados a albergar y estimular las interacciones sociales y
que consdtuyen la base de los procesos de identidad cultural.

Entre los factores de ardculacion urbana, cumplen un rol esenciallos periodicos. La finalidad de
este trabajo es adverdr cuales son los mecanismos de conformacion de la idenddad y su vinculacion
con los ambitos sociopolidco, socioeconomico y sociocultural a comienzos del siglo XIX en el
discurso de Telegrafo Mercantil, primer periodico rioplatense que fue editado en Buenos Aires durante
los afios 1801 y 1802.

A pardr del analisis de terminos como 'America', 'Buenos Aires', 'patda', 'patriota', 'compatriota',
'ciudadano', 'capita', 'metropoli' y 'campaiia', se indaga el imaginario urbano porteiio que el periodico
contribuye a gestar o reforzar en tanto consdtuye un ambito de interaccion colecdva.

El contexto historico

En relacion con la situacion de enorme conflicto en torno de la construccion del Estado Argendno
dutante el siglo XIX, aportes historiograficos mas o menos recientes modifican la vision de la
historiografia tradicional, que suponia la preexistencia de la Nacion Argendna al momento de la
ruptura del vinculo colonial; y niegan la existencia de una conciencia nacional como elemento que
contribuyo a la gestacion del proceso revolucionario. La dinamica revolucionaria rioplatense tuvo su
fundamento en diversas formas de sociabilidad gestadas previamente al inicio del proceso de
disoiucion formal del vinculo colonial. Hacia fines del siglo XVIII, las formas de sociabilidad utbana
incluian ambitos informales como cafes, plazas, mercados o pulperi'as, mientras que la sociabilidad
de caracter asociadvo se vinculaba basicamente con la pardcipacion en asociaciones religiosas. A
comienzos del siglo XIX se incorporaron formas de sociabilidad de caracter poHdco, cuyos gestores
iniciaron sus reuniones en ambitos informales como los cafes; y luego formalizaron su existencia a
pardr de la creacion de clubes o sociedades, a la vez que fundaron organos de prensa a los efectos de
promover la difusion de sus ideas (Gonzalez Bernaldo 1991).

Respecto de los proyectos de creacion de formas asociadvas de dpo contractual, Pilar Gonzalez
hace referencia al proyecto de creadon de la Sodedad Patriodca Literaria y Economica de 1801, sobre
la cual solo existe el proyecto de consdtucion propuesto por Cabello y Mesa y la lista de suscriptores
al Telegrafo Mercantil. En ella figuran miembros de la alta burocracia colonial, exponentes de los
grandes comerciantes. Esta lista de suscriptores rebasa la del circulo ilustrado segun se infiere de
algunos aru'culos y estos 'cruditos socios' comicnzan a apartarse del modelo del letnido colonial. Si
bien la difusion de este dpo de sociabilidad asociadva no revela una voluntad revolucionaria, esta
indicando modificadones en la estructura de sodabilidad. Se favorece la instalacion de nuevos espacios
pubiicos de manera que, hacia principios de siglo XIX, es posible disdnguir una sociedad con una
vida asociadva reladvamente intensa (Gonzalez Bernaldo 1991).
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El mito como forma de idendficacion sociocultural

Es indudable que, en su devenir, las sociedades construyen formas de idendficacion sociocultural y,
en ese proceso creadvo, es posible adverdr el grado de importancia que adquieren los colecdvos
consiaiidos, lo cual, por su parte, remite a la esencia del imaginario social y a las formas de manifestacion
del mismo. El mito consdtuye una de esas formas de construccion presente en las mas diversas
culturas, aunque originalmente no se la haya considerado como tal. El mito puede definirse como
una "secuencia narradva, materializada en un relato, representacion o ppema en la que se indaga la
relacion entre lo individual, lo colecdvo y lo universal [...]" (Guerin 1996: 1) (1). La lectura y el
conocimiento del mito se consideran necesarios porque permiten la condnuidad de una idenddad
colecdva. Esta conciencia de pertenencia surge espontaneamente entre los miembros de un mundo
urbano. "La ciudad permite que un ciudadano perciba al otro aunque en ocasiones desconocido y aun
enemigo, como alguien que, en alguna dimension, integra un nosotros [...]" (Guerin 1996: 2).

Desde sus inicios, las fundaciones rioplatenses se vincularon a narraciones "que fueron objeto de
la creacion colecdva de los espanoles y mesdzos de Asuncion o del Tucuman [...]" (Guerin 1996:3).
Entre ellas, el relato de la Maldonada, incluido por Ruy Diaz de Guzman, en su relacion, conocida
como LaAtgentina;dcsdenzdo por la historiografia oficial por su similitud con la leyenda de Androcles
(Guerin 1996). Otro relato, el de Lucia Miranda, tambien protagonizado por una mujer espaiiola,
surge como un episodio midco que funciona como justificacion ideologica de todo el proceso de
conquista y cristaliza tempranamente la oposicion "civilizacicin-barbarie" (Iglesia et al. 1987). En el
mito de Lucfa Miranda, la precariedad del fuerte Sancti Spiritu funciona como equivalente a los
espacios dificultosamente ganados a la peligrosidad del bosque (Iglesia et al. 1987). Tanto en la
histoda de Maldonada como en la de Lucia, se pone de manifiesto la hostilidad del espacio fisico para
el espanol, que debe establecer una relacion de reladva paz con el mundo indigena para asegurarse la
provision alimentada. Sobre ese espacio fisico el espaiiol construye el espacio sociocultural, basicamente
de caracter poli'dco (Guerin 1990). Luda Miranda conjuga tempranamente los atributos de la caudva
blanca. Esta metafora fue retomada durante los siglos XIX y XX por autores como Esteban Echeverria,
Jose Hernandez, Lucio Mansilla y Jorge Luis Borges (2).

Si se toma en cuenta la perduracion de estas historias a traves del dempo y su reelaboracion
permanente, es posible adverdr su importancia como referentes culturales para la sociedad. Estas
reelaboraciones forman parte del proceso de construccion colecdva de imaginarios urbanos que son
resignificados en el devenir historico. Las caracterfsdcas de la relacion entre los espacios del indi'gena y
del espaiiol indican que ella no siempre resultaba de tension dado que, tanto Maldonada como
Lucia, transgreden las relaciones socioculturales entre los dos ambitos (3). En diversos segmentos
del Telegrafo Mercantil, se discute acerca de la verdadera fundacion de la ciudad portuaria y se alude a
esos episodios que, independientemente de su veracidad historica, representan construcciones colecdvas
perdurables, que' fortalecen el senddo de pertenencia y contribuyen a gestar imaginarios o
representaciones Iirbanas. Su reelaboracion a traves del dempo consdtuye una forma de construccion
y fortalecimiento del espacio sociocultural espafiol en America.
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Espacios identificatorios en el discurso delperi6dico Teligrafo Mercantil

Primer espacio de identificadon: America

Amedca se percibe en el discurso periodisdco como propia, como el lugar de arraiga Es 'hermosa',
'joven', 'poblada', 'desconocida'. Pardcularmente son los europeos quienes ignoran su potencial y la
subesdman. La necesidad de establecer la paddad cultural con Europa hace que se propicie la instaladon
de teatros y el fomento de producciones literadas que contdbuyan a la educadon de los habitantes de
Amedca, acdon que se hace extensiva a la dudad de Buenos Aires y sobre la que d periodico se arroga
una responsabilidad ineludible. Se construye un discurso de pertenencia al Nuevo Mundo y, a la vez,
se desdena la persistenda de la percepdon europea, en la que America es codidada en fundon de su
exodsmo y de sus riquezas minerales:

(...) Viendo por ultimo la grandiosidad, la riqueza, la sabiduria con que va a hacer que se presente
nuestra hermosa joven y desconocida America ante los erguidos filosofos del Viejo Mundo,
que se la figuran una morena cautiva, adomada su desnudez con ricas joyas, para causar aliciente
a los ambiciosos sultanes [...]. ijtiegvfo Mtnantit 1801: 106-107)

La importanda de Buenos Aires como un espado identificatorio

7L\ segundo espado de idendficacion sociocultural es la ciudad de Buenos Aires. La idea de su
pdmacia se construye a pardr de que ha sido el primer puerto de America meridional y ofrece
pardcularidades que la diferencian de otras dudades americanas. Por su condicion de puerto y de
capital, por su andguedad, 'lealtad' y 'nobleza', es considerada una metropoli 'moderm'sima' que
puede ser comparada con la metropoli romana. De esta consideracion surge la necesidad de instalar
un teatro de comedias y fomentar la educacion. Y es creible que una capital populosa, fina, rica y
mercantil carezca de un establedmiento donde se redben las mejores lecciones del buen gusto, y de
una escuela de costumbres para todas las clases sodales de la sociedad: fuente deliciosa de los
primores y encantos [...]. La falta de los teatros, dice un sabio que es el mas feo y fasddioso olor que
puede enviar la rudeza de los pueblos [...]. (TelegrafoMercantil\^0\: 425-427)

Buenos Aires no denota la misma jerarquia que d resto de las dudades de America. Su enddad
prevaledente se construye a partir de sus recursos naturales, su dima, su ubicadon geografica, su origen,
su historia y el proceso de educadon sistemadca de sus habitantes. Si bien el proyecto dende a equiparar
la dudad con las metropolis europeas, se percibe un proceso de construcdon de una idenddad propia.
El modelo al que se alude no refiere a las dudades espanolas sino a las 'mas cultas, mercantiles, ricas e
industriosas de la iluminada Europa'. El periodico centra su atendon en las cualidades que ofrece
Buenos Aires: 'famosa', 'venturosa', 'capital populosa', 'fina', 'predosa', 'rica' y 'mercandl'.

En algunos pasajes discursivos el nombre de la capital se exdende a amplias jurisdicciones, como
por ejemplo: 'virreinato de Buenos Aires' o 'pafs de Buenos Aires'. El 'pafs' no se define con
precision, es calificado como 'ameno', 'rico', 'virgen', 'venturoso', los mismos atributos udlizados
para calificar la ciudad de Buenos Aires. Su riqueza no proviene de poseer metales preciosos como
otras areas americanas y puede adverdrse la competenda urbana con Lima, que no se limita al aspecto
economico, sino que se exdende al sodocultural. El 'pafs' produce y faciiita los addantos de la dudad.
En estos 'pafses' (y en este caso refiere a America) hay 'elevados ingenios en prosa y verso' que poseen
grandes ideas. Las cualidades portefias se refuerzan con la educadon y la contribudon que hace el
periodico en este senddo ocupa un lugar central. Las 'sefioras dd pafs' tambien escriben en el y
propidan uiia educadon para la mujer equiparable a la del hombre:
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Senor editor: ^Por qu4 las senoras del pais no herrios de tomar alguna parte en los utiles trabajos
de usted? Yo quiero concurrir por la mia coniunicando a usted lo que pueda proporcionarme
el tiempo de descanso en mis diarias ocupaciones, dc esposa, madre, y cabeza de familia. Sea
pues el primer fruto, la adjunta traduccion libre de un rasgo moral, que me presento un escritor
frances, si merece la aprobacion de usted, no le faltara un lugarcito en su apreciable peri6dico,
y continuara sus buenos deseos. {TelignfoMercanalMVi: 630)

A la fertilidad de la tierra y al potendal intelectual se agrega la existenda de mujeres fecundas (se

hace referenda a lo habitual de los partos mellizos), lo cual contribuye a la prosperidad y a los

progresos de la pobladon. Esto refleja una concepcion sociocultural que, a partir de la imagen

metaforica de la mujer fecunda, enfadza las posibilidades urbanas.

Un rasgo definitorio: el origen heroico de la dudad

Los debates generados en tomo del acto fimdadonal de Buenos Aires permiten advertir la necesidad de

encontrar dementos que refuercen la pertenencia a una dudad cuya jerarquia se construye como superior.

Un primer aspecto refiere al momento exacto de la fiandadon. El pedodico da lugar a la exposidon

de una serie de artfculos contrapuestos respecto de este tema, lo cual origina un largo debate.

Algunos autores afirman la existencia de documentacion que testimonia la fundacion formal por

parte de Pedro de Mendoza en 1536. La existenda de actas ofidales otorga un caracter de 'solemnidad'

al hecho fundadonal, que el discurso considera esendal al momento de calificarlo:

Sin embargo, como la Ciudad y puerto de Buenos Aires fue desamparada por causa de hambre, 'jq
hostilidades de enemigos, y por otros graves inconvenientes, que obligaron a sus habitantes a 0
retirarse a la Asuncion del Paraguay con animo dedarado de volver con el tiempo a reedificar aquella . vi
importante poblacion, no se perdi6, sino que solamente quedo suspendido el derecho del Municipio [jj
y Universidad (...) de donde se debe conduir que no perjudica la antiguedad de la ciudad de Buenos
Aires el que haya sido desamparada muchas veces por causas injustas e involuntadas: y siempre es
conveniente averiguar por las reladones de la historia, su origen primitivo, y las epocas posteriores
de su restauracion a ejemplo de lo que se practica con las iglesias arruinadas, siempre que haya
esperanza, y animo de reedificarla (,..). (Tdigptfo Mercandl 1802:291 -292)

En Otros fragmentos se insiste en que la verdadera fundadon de Buenos Aires fue la efectuada

porjuan de Garay en 1580 y que la documentadon probatoria del caracter 'solemne' de la primera

fundacion no existe:

(...) Pero concluyendo aquf con el prindpal intento, parece ya indispensable que se reconozca
por linico glorioso fundador de la capital muy noble y muy leal Qudad de la Sand'sima Trinidad
Puerto de Santa Marfa de Buenos Aires al valeroso don Juan de Garay adaptando desde el ano
venidero la epoca fija dd ano 1580; y en caso de alguna oposid6n impertinente seria conveniente
que a solicitud del seiior sindico procurador General se destinase por el Superior Gobierno
una Junta particular de sujetos acreditados que con examen de los papeles publicados; de los
historiadores primitivos; y de los archivos de Buenos Aires y del Paraguay, resolvieran la
cuestion (...). {TefegfifoMercandJ 1602:330)'

Mas alia de las discusiones que se plantean sobre el tema, se advierte la intendon de rastrear los
on'genes y datar la fundadon como una forma de buscar y hacer publico el hito historico de la genesis
de una ciudad que se construye como entidad superior. Se trata de una temprana construccion
historiogiafica desdnada a promover una forma de idendficadon sodocultural consdtudva dd proceso
de gestadon urbana. La necesidad de forjar la memoria colecdva es otro aspecto del proceso de
constmcdon de la idenddad americana y portena que se perdbe en el analisis. Desde su presentadon
inicial, el discurso periodi'sdco refleja la necesidad de una construccion historiografica que de
tesdmoriio del pasado y refute ideas equivocadas acerca de estas regiones, especialmente entre los
lectores europeos a quienes se espera que, en algiin momento, lleguen esas paginas.
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La referenda a narradones heroicas sobre hechos ocurridos en los tiempos de las fundadones en

el area del Rio de la Plata, como los episodios de Luda Miranda y Maldonada, revitalizan estos relatos

y les otorgan una importancia fundamental cuando se invita a los escritotes a que los refieran.

Incorporar elementos miticos, darlos a conocer y fomentar su reiteracion consdtuye una forma de

activar mecanismos de identiGcadon sociocultural. Las protagonistas de las histodas rioplatenses

transgreden el espacio fisico espanol y se introducen en el espado indigena. En un contexto de

tension y de penudas para el bianco que intenta apoderarse de un espado que no le pertenece, el final

de cada una de estas histodas (en un caso, dramatico, ya que Luda muere en la hoguera, y en el otro,

feliz, porque Maldonada es rescatada con vida) convierte en heroinas a sus protagonistas y esta

condidon permite mitificar isis histodas en tanto resultan un elemento de justificadon de la usurpadon

que el bianco ejerce sobre el espado indigena. Siglos despues, a comienzos del siglo XDC, se enfatiza

la reiteracion de los relatos en funcion de legidmar que una enddad urbana prevaleciente ejerce el

dominio por sobre las demas ciudades amedcanas (aun cuando esten geograficamente alejadas) y

por sobre el espacio rural inmediato.

Otro aspecto manifestado por este imaginario urbano con relacion a la fundacion; es que la

jerarquia urbana esta dada tambien por el odgen de los fundadores. La primera fundacion fue

encomendada por la Corona espanola al adelantado Pedro de Mendoza; y la segunda estuvo a cargo

del 'hidalgo vizcaino'Juan de Garay. El texto tambien expone los nombres de los que acompanaron

las refeddas fimdaciones a los efectos de radficar su privilegiada condicion social:

Pucde gloriarse Buenos Aires, que ninguna colonia espaiiola ha tenido fundadores de mas
conocida y alta nobleza (...). Los Cabrales de Melo, los Gonzalez de Santa Cruz y otios innumerables
personajes forman cl nobiliario de esa dignlsima provincia, y son el tronco de las familias
patricias descendientes de iquellos primeros fundadores, a semejanza de Roma que dio el
mismo nombre a los que se derivaron de los primeros senadores de aquella gran capital del
mundo (...). fjelegrafo Mmantil \iO2: 302)

La apelacion al acto fundante, con todas sus connotadones y la denominacion de la dudad,
consdtuyen aspectos fundamentales que le otorgan una enddad urbana supedor al resto de las
dudades de la judsdicdon, a las que el discurso no siempre se refiere con su denominadon especifica,
sino como 'demas dudades del Rfo de la Plata'. En toda construcdon discursiva, la significadon que
adquiere d 'otro' permite definir d 'nosotros'. Los terminos utilizados por d pedodico para referirse
a otras ciudades del virreinato varian de acuerdo con la consideradon que cada dudad merezca.
Mientras que respecto de Santa Fe, Cordentes, Salta y La Paz las referendas no presentan ocasion de
debates, se advierte una fuerte competenda con la dudad de Cordoba. Sobre ella se produce una
construccion bistodografica rdadva a su odgen que genera un debate similar al de Buenos Aires. La
andguedad de la fundadon de la dudad mediterranea se presenta como un demento que contdbuye
a dotarla de mayor jerarquia respecto de otras ciudades.

Respecto de ia educadon, Cordoba presenta un presdgio que no se cuesdona y que Ia coloca por
endma de la capital virreinal:

La fama que aun conserva dicha Universidad. y oposicion merecida del Colegio Montserrat. ha
hecho que dicha Qudad sea frccuentada de los j6venes mas distinguidos, desde Lima a Buenos
Aires. El retiro que ofrece dicho Colegio. la aplicacidn a que incita, la habilidad de los maestros.
la instruccion. celo y prudencia de su actual rector, y de Ia Universidad el reverendo padre dos
veces jubilado fray Pedro Sulivan, junto a la genial vivaddad de los naturales. y aptitud para todo
ginero de Uteratura. Ie ha facilitado. y adquirido el honor de ser madre de muchos hijos de
insigne sabidurfa. virtud. y prendas que cada dia produce, como de los tiempos anteriores
atestigua el doctor don Francisco Jarque [...]. (Telfgvfo MertantU 1802: 54)
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La referencia a la dudad de La Paz se presenta posidva, pero de menor jerarquia respecto de
Buenos Aires. Aun cuando se trata de una dudad importante desde el punto de vista mercandl, su
ubicacion geografica la desfavorece respecto de la capital. El discurso carga tambien contra Lima, otra
ciudad del area andina y tradicional competidora mercandl de Buenos Aires, al desvaiodzarla respecto
de los avances en la moda europea adquiridos previamente en La Paz.

La construccion de una enddad sodoeconomica y sociocultural
En una primera instancia, la carencia de metaies preciosos en la region del Plata ha induddo a su
desvalorizacion. El discurso pedodisdco refiere al desconcierto de siglos anteriores cuando los
conquistadores de estas regiones no hallaron el metal que suponian existente. A la vez, valodza los
otros recursos naturales, basicamehte ios 'tesoros ruraies' que deberian indudr a un prospero comerdo:

Las provincias del Rio de la Plata, y sus habitantes. permaneceran en la pobreza, y sin las
comodidades y opulencias que pudieran tener. y les ofrece, prodiga. la misma naturaleza, si al
giro y circulacion actual no anaden otras negociaciones no menos utilfsimas. e importantes.
hacia st, y el Estado [...]. {TelegrsfbMercandlMOV. 56)

La situacion geografica pdvilegiada de la capital permidra otorgar un nuevo aspecto al comereio.
La geografiia y la histoda son elementos de union, que permiten enfadzar la imbdcadon entre
Buenos Aires y las regiones dd intedor. Se resalta la enddad de Buenos Aires, dada su condidon de
'puerta y Have de las provincias de su judsdicdon y de los reinos de Peru y Chile', mientras que las .g

provindas permaneceran en la pobreza si no aiiaden otras 'negodaciones udles'. O
La Creadon del pedodico se presenta con un senddo de expectadva futura. El proyecto posee "i.̂

muldples facetas y su objedvo fimal es equiparar a Buenos Aires con las dudades mas prominentes
de Europa. Una ciudad 'de Indias' supone ser una ciudad de dquezas y Buenos Aires gozara de este
renombre cuando el gobierno se dedique con empeno a fomentar la explotacion adecuada del
potencial natural de la region:

Nadie duda de que la naturaleza es una misma en todas partes; pero esta madre comun parece
se ha querido complacer en derramar exdusivamente en la provincia de Buenos Aires todo el
tesoro de sus amenidades, as! por estar situada bajo un mismo clima templado como por su
exten.si6n inmensa [...]. Por medio de estas ventajas, tampoco nadie duda que puedan progresar
excesivamente en esta provinda las cinco artes fundamentales de cualesquiera estado. y las que
producen las primeras materias. que forman el nervio de la Nadon, como son la metalurgia, la
caza. la pesca, la agricultura y la pastoril [...]. (Telegr3foMa:x:anlH\W\: 453)

El comereio es mostrado como una acdvidad generadora de grandes beneficios economicos
tanto para la dudad como para la corona, por ello ei contrabando se perdbe como una acdon ofensiva
respecto de 'Dios', de la 'patria' y del 'soberano', dado que con esta pracdca ilegai no se reportan
benefidos para d tesoro real. Se responsabiliza a la sodedad en su conjunto por presuntas acdvidades
comerdales ilegales, ya que al invocar a Dios, a la patda y al rey, la alusion se hace extensiva e ineludible
para todos. La pdvilegiada situacion geografica y economica de Buenos Aires respecto de otras
regiones de Amedca da lugar a la elaboradon de un proyecto de caracter social, cuyo objedvo es
producir la migradon forzada de poblacion hada areas deshabitadas por el hombre bianco. El
pedodico propone realizar un padron con los hombres europeos y mujeres, aun solteros, de manera
de indudrlos a contraer matdmonio en breve dempo con la amenaza de que aquellos hombres que
no lo cumplieran serian 'amonestados' y deberian regresar a Europa. Con los matrimonios efectuados
se poblarian areas inhabitadas, hasta el momento, por el bianco:
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Hallanse en las costas de Buenos Aires los puertos de San Julian, Santa Elena, Bahfa sin fondo.
Puerto Deseado y otros que estan damando por habitantes y no tiene duda dc que son capaces
de redbir escuadras como se ha visto mas de una vez [...]). Distribiiyanse pues estos nuevos
matiimonios a poblar en los referidos puertos. dandoseles de cuenta [...] deiras. ganados. la habilitadon
de semillas. arados y demas utensilios propios para establecerse. (^eligt^o Memmdl 1802: 617)

En epocas de la conquista, se promovian las migradones hada regiones no exploradas como una
forma de 'descargar la derra'. El Rio de la Plata no era »ina region dca en metaies predosos ni donde se
diera la competenda por la obtendon de un espado vital. Es probable que esa acdtud xenofoba, hada
dementos europeos reden llegados, se debiera a que su presenda consdtufa un obstaculo para d
proceso de construcdon de la idenddad, mientras que la promodon de su migradon hacia regiones
poco pobladas resultaba una soludon a la problemadca. Por su parte, se propone enviar a los negros
y mulatos libres hada un area aiin mas alejada e inhospita: las Islas Malvinas. La razon que se aduce es
que esa gente consdtuye un problema en la sodedad porque protegia a los esdavos profugos.

En ambos proyectos de migracion forzada se perdbe la intendon de desalojar de Buenos Aires
a los elementos considerados «indeseables» desde el punto de vista sodal, dado que no contdbui'an
al proyecto urbano defendido por d discurso. A la vez, se propone la incorporadon de los individuos
de casta a la educadon publica, a la promodon de su vocadon religiosa y ala carrera de las armas, asi
como la Creadon de una legisladon no discdmiriatoda. El objedvo de estas modificadones es contdbuir
a la formacion de 'dudadanbs virtuosos e instruidos'. Estas propuestas resultan novedosas, pero
no contradictodas respecto dd proyecto de migradon forzada, en fiindon de que d objedvo final es
la construccion de una enddad urbana prevaleciente, y la extension de la educadon se vislumbra
como un demento favorable a tal fin, al menos en el discurso de la elite intelectual que parddpa, a
traves de sus escdtos, en la prensa periodica. La incorporadon de las castas no implica un
cuesdonamiento al orden sodal vigente, pero si d surgimiento de una concepdon mas amplia respecto
de las pautas sodoculturales coloniales, profundamente discriminatodas con rdadon al color de la pid.
Se pdvilegia la idea de los benefidos que se podrian obtener al impardx la educadon a sectores sodales
tradidonalmente marginados, siempre en fundon de un proyecto de jerarquizadon urbana:

La experienda nos ensena las tristes y funestas consecuendas que son consiguientes a la infamia
y enviledmiento de tales personas. Las del bello sexo, como que no tienen honor que perder,
suelen abandonarse a los vicios mas vergonzosos [...]. Enviledda esta clase de gentes con la
bajeza de su nadmiento. se priva la Iglesia de ministros y obreros evangelicos. que pudieran ser
sumamente utiles en otra providencia; las artes y ciencias de sabios profesores; el reino de
valientes y esforzados soldados. y finalmente d Estado y la Patria de Ciudadanos que pudieran
servirle de notable utilidad y esplcndor [...]. (J'eUff-afo MertantU 1802: 334-337)

En d marco del proyecto educadvo, la creacion dd pedodico se acompafia de la consdtudon de
una sodedad poUdca y literada de la que forman parte los sectores mas encumbrados de la sodedad
porteiia y del intedor. El pedodico se presenta como 'padre de la patda', del cual se obtendran
importantes benefidos para ella. La patda se vaiora como un bien predado y quienes son amantes dc
ella prestaran servicios a traves de sus aportes literarios al pedodico:

[...] Cualquier producddn literaria de la America me Uena de placer y aumenta mi amistad para
con usted. y d deseo sincero de que se le proteja con eficada. y estime su notorio merito segun
merece. pues a sus incubadones y celo patri6tico debe la America Meridional los periodicos
que en estos tiempos le van dando la estimadon. que borrara entre los sabios de Europa la mal
concebida idea de la barbarie de sus habitantes [...]. {JeUffi^o MenantU 1802: 370)
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La 'patda' se percibe como algo propio pero comparddo ('compatriotas'), como d lugar de
arraigo, inmediato, al que se defiende, ama y por el que se propicia la feliddad. Si bien 'patda' no refiere
a una enddad concreta y predsa, para cada individuo la 'patda' es su comarca, lo cercano, el lugar con
el que cada cual se idendfica. Intangible y sacralizada, la 'patda' requiere de ciudadanos 'benemedtos'
que la honren y trabajen por ella. En el contexto del proyecto urbano, quienes no contdbuyan a esta
tarea son desplazados, marginados hacia espacios geograficos alejados, hada la periferia del centro
sociocultural urbano.

Buenos Aires como enddad sodopolidca
En el discurso pedodisdco, las provincias son consideradas pertenedentes a Buenos Aires: 'provincias
del Rfo de la Plata', 'de Buenos Aires', 'nuestras provindas'. Quienes gobiernan, didgen y ensenan lo
hacen desde la ciudad y son los depositados 'del mas predado tesoro' que ella dene. Potendalmente,
la juventud representa el bienestar de una ciudad siempre que haya 'mentores prudentes' y 'maestros
habiles'. Como parte del proceso de construccion poifdca urbana, el discurso periodfsdco destaca la
accion de los 'compatdotas', ellos son 'amados', 'denen talento' e 'industda'. Su tarea es emprender
la obra de la educacion publica, lograr la perfeccion del espidtu. En oposidon, se presenta al 'tfmido
campestre', individuo 'errado', asociado al 'desorden' y sin posibilidades de prospeddad. El
'compatdota' se propone un proyecto ejemplificador. Como equivalente, 'compatriota' se asoda a
'patdota', que no resulta de uso muy frecuente en la fuente. Un 'patdota celoso' esta asodado a 'buen Q
ciudadano' y al 'amante del pafs'. En sf misma, la conceptualizacion de 'patdota' esta dotada de
cualidades posidvas. Es 'patdota' quien 'dene bien puestas las entendederas'.

La conceptualizacion de 'ciudadano' es mas amplia e impredsa. Los hay de diferentes clases, no
espedfica cuales, pero el discurso los califica posidva o negadvamente (4). Uno de los roles ineludibles
del pedodico sera extender la educacion para lograr un estado opdmo, en el que se destaquen los
ciudadanos 'virtuosos' e 'instruidos'. Las diferenciaciones etnicas y sociales asf como la .carencia de
educacion repercuten negadvamente en el bienestar general, ya que de esta manera se pdva al Estado
y a la 'patria' de dudadanos de utilidad. No todos ios ciudadanos son 'benemedtos'. En esta
calificadon se encuadran los dudadanos amantes del pafs, que son 'celosos patriotas', 'hombres de
cabeza' y 'fieles vasallos'. Ellos llevan una medalla cuya inscdpcion lo tesdmonia: 'mi gloria, mi rey,
mi patda', tres enddades sacralizada a quienes se debe fidelidad y cuya ruptura implica la desvinculadon
de un colecdvo que se jacta de sus virtudes. Hay ciudadanos que se idendfican con 'buen espanol',
'vasallo del mayor monarca' y dfel 'mejor y augusto dueno'. Otros son descalificados, por ejemplo
quienes ejercen el contrabando son considerados 'malos crisdanos', 'malos vasallos' y 'malos
ciudadanos'. No solo se involucra aqui la falta de fidelidad a la monarqufa sino tambien el esdgma de
una condicion indeseable para la sociedad: el ser 'malos cdsdanos'.

La contmparte delo lubano

En contraposicion a la construccion urbana como una enddad de lndole supedor, la campana se
percibe como 'vasta', 'ferdl', 'inmensa' pero 'infeliz'. En ella habitan 'seres miserables', situacion
comun a las campanas de Buenos Aires y de Montevideo. Es comun encontrar quejas respecto de la
irreligiosidad en que viven los habitantes de la campana. El deplorable estado de la religion los hace 'miserables':

105



Cantera. C. S. Anuario N° 5 - Fac. de Cs. Humanas - UNLPiim (97-108)

Pero que mucho si en tan vasto territorio aiin no se ha ofdo la voz del Evangelio. y en las muy
pocas capillas que hay a largas distancias. estas mismas imposibilitan la reunion de gentes en
quienes no hay voluntad de avivar la fe. porque no la tienen. de animar su esperanza que no
conocen, no fortificar la caridad que jamas han tenido ni con Dios [...]. Si el indicar estos males
solo sirve de atormentar el religioso celo de quien pudiera remediarlos. tambicn pueden
mitigarlos los celosos misioneros. los buenos hacendados estableciendo pequefias capillas en
sus estancias. y obligandolos el gobierno a que las tengan cooperando a ello [...]. jCuantos
parvulos mueren sin bautismo porque ni aun el agua del socorro procuran sus padres
administrarles, ni aun saben hacerlo sus amigos? [...] jY sera posible que bajo la dominacion de
una nacion sabia y cat61ica gima esta campaiia la dura esdavitud de la irreligion [...]? (J^elegrafo
Mercantil 1801: 324-325)

El pedodico se hace eco de las frecuentes quejas que emanaban de las autoddades eclesiasdcas
respecto de la ausenda del clero en la campana. Modvos de fndole economica, la independencia de
acdon de algunos dedgos y las mayores posibilidades de acceder a espados de educadon y de reflexion
en las ciudades inddieron en la escasez de parrocos en la campana (5). "La existenda de 'cledgos
pardculares' era poco funcional a una Iglesia como la de Buenos Aires en permanente expansion
hacia nuevos terdtodos colonizados a expensas de los indigenas." (Di Stefano 1998:58)

El olvido, la desidia y el peligro son caracterfsdcas dq la campana, que es percibida como un
ambito propido al bandoledsmo, donde peligra la vida e integddad de sus habitantes. Las 'misedas',
'calamidades', 'ruinas', 'fraudes', 'muertes', 'violendas', 'robos' y 'tumultos' debi'an ser prevenidos
por las autoddades, a quienes el discurso apoya en su dedsion de ajusddar a los bandoleros que
ponen d peligro la vida de los habitantes ruraies. Los peligros afectan al abastecimiento urbano. La
dudad requiere, indefecdblemente, de la producdon de la campafia, por lo que el discurso incendva
los trabajos agdcolas y se hace eco de los problemas odginados por los predos extremos dd tdgo que
afectan negadvamente tanto a los habitarites de la campana como a los de la dudad. Aun cuando la
dependenda de la dudad respecto de la campafia no se discute, pues sin la segunda la pdmera no
puede sobrevivir, el discurso apda a una comparacion para nada ingenua, de la cual se desprende la
idea de supedoddad urbana:

[...] Para explicar mis conceptos me valgo de una figura, o paridad nada extrana: contemplo a esta
Ciudad en un hombre. cuyos brazos mutuamente se ayudan y favorecen. y ambos a todo el
cuerpo sirven, y socorren. y la cabeza todo lo gobierru a su libre albedrfo. Asimismo el labrador.
el comerciante. igualmente solicitos. vigilantes, valerosos y esforzados anhelan constantes el
servicio uno del otro. proporcionando comodidades a toda la masa o miembro de esta Ciudad.
cuya cabeza encargada del gobierno de ella y de sus individuos incesantemente trabaja en su
feliddad. y glorias [...]. (Jeligmfo Mercantil 1802: 108)

Las temadcas abordadas por d TelegrafoMenantiliLCCtcii de la campaiia se vinculan estrechamente.
A la preocupacion sobre la falta de religiosidad se asoda la necesidad de fundar capillas, las cuales
fadlitarian el acercamiento de los habitantes y contdbuirfan a la seguddad, necesada para establecer un
trafico comercial adecuado, inscdpto en un ambidoso proyecto que, a largo plazo, rendiria importantes
frutos economicos. Ciudad y campafia se complementan, la primera prevalece desde el punto de
vista ideal, simbolico, sodocultural y sociopoKdco pero requiere de la segunda para cubdr el sustento
matedal, por lo que no puede ignorarla, aun cuando considere que el espacio campestre y sus
habitantes poseen una inferior jerarqufa respecto de la enddad urbana.
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Consideraciones iinales

La construccion de la idenddad americana se acompana y fundamenta en la consdtucion de un
espacio mas acotado, la ciudad, pero de creciente relevancia respecto del discurso idendficatorio.

La ciudad se presenta con una proycccion social, polidca, economica y cultural que destaca la
importancia de la enddad portena con relacion a otras dudades americanas, la equipara a las ciudades
europeas y la contrapone a una campana nisdca, que se presenta con una jerarquia inferior respecto de
la ciudad, pero de la que esta depende para el sustento economico.

La discusion acerca del acto fimdacional de Buenos Aires y la vigencia de las historias de la epoca
de la conquista permiten afirmar que estos relatos, si bien son rescatados desde los ambitos
intelectuales, denden a fortalecer la enddad urbana. Como manifestaciones socioculturales, la sodedad
encuentra, a traves de ellos, formas de idendficacion y, por lo tanto, de pertenenda. Una vez afianzada
la idea del origen 'heroico' y 'noble' de la ciudad, se elabora un proyecto urbano de caracter
socioeconomico, sociocultural y sociopoli'dco que no admite competencia ni interferencias en su
realizacion. En este contexto, se produce la discriminacion entre quienes contribuycn activamente al
fomento y concrecion del proyecto urbano y quienes, sin oponerse, permanecen en la pasividad
respecto del mismo.

Se alude a In 'patria', a la que se percibe como algo propio pero comparddo, como el lugar de
arraigo, inmediato, al que se defiende y se ama. Sin establecer con precision cuales son sus L'mites
concretos, para cada individuo la 'patria' es lo cercano, el lugar con el que cada cual se idendfica.
Intangible y sagrada, es el ambito de concrecion de los ideales maximos. En el discurso analizado,
Buenos Aires consdtuye ese ambito y, respecto de el, se gesta un imaginario urbano cuyos elementos
de pertenencia e idendficacion proyectan un futuro ideal para la ciudad.

Notas

(1) "La funcion del mito es, por lo tanto, esencialmente explicativa, pero, en tanto se trata de una narracion
destinada a un publico [...) y no a un interlocutor individual, requiere de la amenidad y debe permitir la
reiteracion, destinada a reelaborar colectivamente lo que el niiito propone (...]." (Guerin 1996: 2)

(2) "El poder y la eficacia literaria del mito rioplatense se evidencian en su perduracion en una amplia franja
tematica de la literatura argentina que atraviesa el siglo XIX y Uega hasta nuestros dias. La cautiva es la metifora de
una frontera que se desplaza pero que no Uega a desaparccer [...]. An;ibiguo simbolo de la frontera entre
civilizacion y barbarie, de la diferencia y tambien de la contan;unaci6n, la imagen literaria de la cautiva funcionara
como signo de la inversion de una usurpacion y un dominio legalizados y ratificados hasta en los aledanos del
mundo bianco [...]." (Iglesia 1987: 81-82).

(3) "Las dos historias resultan complementadas y la \'incutid6n entre ambos subespados, el espafiol y el indio, es de naturale7.a
poli'tici, nunca cultural, poa|ue si asf fuera el cspaiiol dejatii cle ser cristi.-ino pata converiirse en barljaiu" (Guenn 1990: 73-74).

(4) "Aiin cn la cpoca independientc, el uso dc la voz ciudadano surge con bastante imprecision y su significado
moderno se fue precisando paulatinamente." (Cansanello 1995: 117).

(5) "En las ciudades abundaban las iglesias, los conventos y, por lo tanto, las mayores posibilidades de empleo; en
las sedes episcopales se realizaban los concursos para ocupar los curatos y en las ciudades se concentraba la
riqueza, especialmente de los comerciantes que sol/an ser apreciados donantes. Tambien en las ciudades se
desarrollaban actividades didacticas y culturales, funcionaban los colegios, universidades y salones donde se
podia participar de reuniones y discusiones. La campana no era considerada un ambito adecuado para la
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residencia permanente de la gente "decente". Por su parte la posesion de ordenes basadas en su patrimonio
personal permiu'a a muchos clerigos contar con una gran independencia econ6mica y profesional. Si bien existia
una alta densidad de deiigos, no todos estaban dispuestos a prestar sus servidos en la campana." (Di Stcfano 1998: 44 y ss).
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