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idishistas frente a las hebraistas y el embate entre el tradicionalismo primero 
de las leyendas talmudicas frente a las mas depuradas exegesis biblicas que se 
fueron imponiendo con el incentivo del idioma hebreo, al mismo tiempo que 
el afianzamiento del sector sefaradi iba ganando inserci6n. 

Toda una cartografia de cuestiones resueltas sobre la marcha y la 
persuasion, que abarca nada menos que 500 paginas, con cuidadosas 
constancias documentales de trabajos de investigaci6n, memorias, testimo
nios, archivos y fuentes primarias, peri6dicos y fuentes orales. Un trabajo que 
debiera tambien irse logrando con escuelas de otras importantes comunidades 
que una vez fueron inmigrantes en la Argentina, y que hoy funcionan como 
nexos de tradici6n y pertenencia casi dual con el ambito ancestral originario. 

En este caso particular, se convierte en un intento de memoria organizada, 
que debe ser conocido y apreciado en su frondosa trayectoria por los judios 
argentinos, porque hace a sus memorias constitutivas y a sus identidades, 
tanto como a sus respectivas trayectorias de vida. 

Aunque Efraim Zadoff reconoce con gratitud la labor pionera de un judio
argentino, Menajem Mendl Meim Laser, en esta tarea de documentar la 
educaci6n judia en Buenos Aires, es evidente que el autor ha hecho un gran 
trabajo de organizaci6n de un material ingente, dandole categoria hist6rica. 

Hebe Clementi Universidad de Buenos Aires 

VY.AA.: Poder terrateniente, relaciones de produccion y orden colonial. 
Buenos Aires, edici6n de Fernando Garcia Cambeiro, Colecci6n Estudios 
Coloniales y de la Independencia Americana ( dirigida por Eduardo Azcuy 
Ameghino), 1996. 

La serie de ensayos publicados en esta obra, que analiza mediante estudios 
de casos el papel de los terratenientes en el mundo rural (y en la sociedad 
colonial) de la campafia bonaerense y montevideana de la segunda mitad del 
siglo XVIII, presenta una gran coherencia intema en los aspectos te6rico
metodol6gicos. La misma se debe a que los trabajos son resultado de las 
discusiones del Seminario de Historia Colonial del Instituto de Investiga
ciones de Historia Econ6mica de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la 
Universidad de Buenos Aires, dirigido por Eduardo Azcuy Ameghino. Esta 
opci6n por la coherencia se convierte en una propuesta lo suficientemente 
rigida como para limitar en mas de una ocasi6n el alcance de ricos e 
interesantes trabajos empiricos. 

El primer trabajo, de Azcuy Ameghino, "Hacendados, poder y estado 
virreinal", presenta el aparato te6rico de la obra. La hip6tesis principal sefiala 
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que los terratenientes formaban la clase dominante de la sociedad colonial 
(una clase dominante secundaria, con respecto a la metropolitana) y eran los 
representantes del poder politico virreinal y quienes lo ejercian en provecho 
propio. El esquema de todo el andamiaje es el clasico: base econ6mica y 
superestructura politico-ideol6gica del marxismo-leninismo. De hecho, se 
explicita que la noci6n de clase es la singularmente economicista esbozada por 
el propio Lenin, marginando otras propuestas menos ferreas, incluso dentro 
de la tradici6n marxista, como la de E. P. Thompson. Se dice, tambien, que el 
control de la propiedad de la tierra era fundamental y que no existia una 
oferta ilimitada de tierras. La politica servia para garantizar el control 
econ6mico por los terratenientes, autenticos dueiios del pais durante la 
llamada fase oligarquica y hasta por lo menos los aiios 40 del siglo XX. En 
estas nociones va implicita una serie de criticas a la historiografia defensora 
de las posturas contrarias (a la que se acusa de "gorilismo" frente a una 
especie de "sentido comun" del pueblo argentino, que percibe preclaramente 
la verdad sabre el poder de los terratenientes) y una rehabilitaci6n de obras 
como Los vendepatria ... , de Juan Domingo Peron, cuya capacidad te6rica es 
masque dudosa. 

El libro tiene la virtud de hacer explicita una de las facetas mas importantes 
(si no la principal) del objetivo de debate que plantean los autores y al que me 
he referido en estas lineas: proponer un modelo en el cual el acceso a la 
propiedad de la tierra es vital, pero muy limitado, y aquellos que no lo 
consiguen pasan a depender de los terratenientes. Frente a ello estarian 
quienes defienden un acceso ilimitado a la propiedad y un grupo de 
campesinos libres en la pampa bonaerense que puede vender su fuerza de 
trabajo en un mercado libre (como Juan Carlos Garavaglia, Raul Fradkin o 
Jorge Gelman). El alcance final de esta propuesta seria contradecir la 
hip6tesis historiografica del papel modernizador de la "oligarquia": la critica 
a los autores que ven relaciones capitalistas en la campafia del XVIII y la 
extienden hasta nuestro presente. Se alude a los duros limites del acceso a la 
propiedad de la tierra para contestar la hip6tesis de autores como Gallo o 
Cortes Conde, que veian en esa condici6n de "frontera" una de las causas de 
la emigraci6n y del desarrollo argentino. 

Intentan demostrarlo mediante estudios de casos, con fuentes muy ricas. 
Hay tres trabajos cuya principal linea de argumentaci6n seiiala la 
importancia de la propiedad territorial, su dificil acceso y sus vinculaciones 
con el poder politico e ideol6gico. Azcuy Ameghino muestra c6mo la 
condici6n de "hacendado", y principalmente la de terrateniente, es la 
requerida para obtener los puestos de alcaldes de hermandad en la campaiia 
bonaerense (responsables en primera instancia del poder judicial, elegidos por 
el cabildo de Buenos Aires). 
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Carlos Maria Birocco, estudiando a la familia Casco de Mendoza, muestra 
la articulacion entre su ingreso en la propiedad territorial, su control durante 
un largo periodo del arrendamiento del diezmo de granos y su vinculacion al 
cabildo portefio como uno de los ejes de su hegemonia socio-politica en los 
pagos de Cafiada de la Cruz y Areco. Posteriormente fundaron una capellania 
que les permitio tener el control ideologico de la Iglesia. 

Monica Higa, en "Tierra y ganado en un pago bonaerense de antiguo 
poblamiento"' se centra en el analisis e interpretacion de los datos 
proporcionados por un censo de hacendados que realizo Francisco Casco 
(alcalde de hermandad del partido de Cafiada de la Cruz) en 1789. Una cosa 
que demuestra el documento (como lo transmite Higa) es la tendencia a la 
concentracion de la tierra: el 2,8% de los propietarios controla el 53,7% de la 
superficie, lo que parece reforzar la tesis inicial de Azcuy Ameghino. 

Hay que destacar, empero, que estos tres ensayos, junto al de Gabriela 
Gresores, "Terratenientes y arrendatarios en la Magdalena ... ", presentan una 
dificultad compartida. Los partidos de Cafiada de la Cruz, Areco y 
Magdalena, sobre los que se fundamenta el constructo teorico, pueden 
distorsionar la hipotesis de la inaccesibilidad a la propiedad territorial y 
sobredimensionar la importancia de esta, desde que se hace consideraciones 
internas a esos partidos que, es necesario subrayar, son de antiguo 
poblamiento. Que la concentracion de la propiedad de la tierra sea aqui 
notable, lo que determina en gran manera la hegemonia local, no invalida la 
existencia de una oferta amplia de tierra en la campafia bonaerense y la 
posibilidad de una dinamica de frontera. Esto es evidente en Magadalena y 
Cafiada de la Cruz, que no solo son de antiguo poblamiento, sino que en 
1815, (una fecha muy cercana a las que manejan los autores) son territorios 
bastante alejados de la frontera. 

En segundo lugar, la rigidez del metodo coloca en relacion directa sistema, 
estructura economica y poder politico, lo que nos priva de interesantes 
matices. Al ser un orden colonial, la clase dominante de la metropoli es la que 
ocupa la cima de la piramide social y politica. Despues vendrian las elites 
urbanas de Buenos Aires, que controlan el poder en el cabildo, y por ultimo, 
los terratenientes, que al ser los principales actores economicos de la campafia 
se reservan la representacion del "Estado" en esta, aunque pudiendo usarlo a 
su favor, tal y como propone Azcuy Ameghino. Ahora bien, quizas hubiera 
sido interesante, y podria haber matizado esta vinculacion tan mecanica entre 
el poder economico de los terratenientes y su poder politico, el estudiar "las 
contradicciones internas entre los grupos habilitados para el ejercicio del 
poder estatal rural", esas cuestiones que el autor, "sin desmerecer en absoluto 
su significacion", llama "antagonismos secundarios" (el subrayado es 
nuestro). 
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Por ejemplo, el autor olvida que la elecci6n de los alcaldes de hermandad no 
esta en funci6n directa de la propiedad de la tierra sino de la tributaci6n de 
los escogidos. En segundo lugar, las recientes investigaciones sobre la 
campafia bonaerense en el momento de la independencia parecen contradecir 
las hip6tesis aqui planteadas. La campafia no significaba, a fines del periodo 
colonial, un escenario politico destacable y los alcaldes de hermandad parecen 
tener importancia en cuanto se convierten en intermediarios politicos a traves 
de su rol judicial. De hecho, cuando el mundo rural explote politicamente el 
esquema de funcionamiento bajo la hegemonia rosista, no sera necesa
riamente el de propietario-dependiente. 1 

La segunda linea de argumentaci6n se centra en la inexistencia de un 
mercado de trabajo libre asalariado e incide en las formas dependientes de 
trabajo como las principales en la campafia. Este es el espiritu que anima 
tanto el trabajo de Gresores como el de Gabriela Martinez Dougnac sobre 
"Justicia colonial, orden social y peonaje obligatorio". 

El problema de ambos trabajos es que tratan de llevar el debate a un 
terreno, si no espureo, al menos muy poco fructifero y ya obsoleto, como es la 
polemica sobre el "modo de producci6n feudal" en America Latina. Gresores 
trata de mostrar c6mo las relaciones de arrendamiento son una prueba de 
estas formas de trabajo dependiente, basandose en los mecanismos de pago 
del tributo. Se trata de un predominio de pagos en especie, lo que indicaria la 
existencia de un "feudalismo" peculiar. Empero, esta modalidad de 
tributaci6n puede darse en situaciones claramente capitalistas. Por otro lado, 
se recurre a textos de la epoca de reclamo de propiedad, donde se afirma que 
el presunto duefio ejerci6 "actos de verdadero sefiorio". Ahora bien, cuando 
la autora muestra los conflictos por el pago de los tributos, se ve poco mas 
que eso: un conflicto entre propietario y arrendatario, sin que influyan 
elementos externos como vasallaje, sefiorio, etc. Mas alcance tiene la division 
entre arrendatarios labradores y estancieros para mostrar la importancia de la 
actividad ganadera. Estos ultimos partian con ventaja en las negociaciones. 
Por otro lado, la propia posibilidad del conflicto judicial nos muestra a unos 
arrendatarios menos "dependientes" de lo que en principio se postula. 

Algo semejante sucede en el trabajo de Martinez Dougnac. Se insiste en 
el caracter arbitrario de la justicia colonial (tipico del Antiguo Regimen) y 
en la definici6n ambigua del delito, lo que constituye una esfera donde la 
pobreza y la delincuencia presentan contornos similares. Segun la autora, 
todo el despliegue de la maquinaria del "Estado" y de los aparatos 
ideol6gicos sobre estos sectores de poblaci6n se debia a la necesidad que 
tenian los terratenientes de una mano de obra que no estaba dispuesta a 
vender su fuerza de trabajo en un mercado libre ( como sefialan los 
partidarios de la tesis de la "proletarizaci6n", principalmente Carlos Mayo 
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y Jorge Gelman). Podemos reconocer que el conchabo es un mecanismo 
que recuerda mas a la coercion que a la existencia de un mercado de 
trabajo libre asalariado. Ahora bien, esto no indica mucho, puesto que ya 
sabemos que las formas de trabajo coactivas son compatibles con esferas 
de la produccion notablemente abiertas y capitalizadas. Por otro lado, lo 
que fue particular de la sociedad colonial es la coexistencia entre la 
coaccion y el mercado, parafraseando a Tandeter, donde se podia usar el 
ultimo como estrategia de los propios trabajadores. 

Esto es de particular importancia para lo que queriamos destacar. La 
autora insiste en el aparato represivo y en "el peso de la ideologia 
dominante", sin embargo, a los que parecen ser objetos de su defensa 
apenas se les ve resistiendo el embate. Y creemos que habia material en 
esas fuentes judiciales para ello. Como muestra, un boton que la autora 
deja pasar de largo: "A su vez resulta ilustrativa para darnos una idea del 
papel de la ideologia -y en particular de la religion- en esta sociedad, la 
respuesta del acusado al que haciamos referencia. Afirma este que ha ido a 
misa 'cuanto pudo', y que a 'confesarse lo ha hecho todos los afios pues, 
aunque no quiera, lo obliga el comandante y aun el mismo parroco'" (p. 
199). Mas que del peso de la religion, que ya teniamos bastante claro, esta 
fascinante declaracion nos habla de la busqueda de resistencia de las clases 
subalternas. 

Remos dejado para el final el trabajo de Osvaldo Perez, "Tipos de 
produccion ganadera en el Rio de la Plata colonial. La estancia de 
alzados", por su singular riqueza. Si bien se ajusta al modelo teorico 
esbozado desde el principio de la obra, es tal la cantidad y diversidad de 
fuentes, y la combinacion de un analisis global sobre la produccion 
ganadera en la Banda Oriental con uno detallado del caso de Francisco de 
Alzaybar, que merece una mencion aparte. El objetivo es demostrar como 
la Hamada "fiebre del cuern", que se dio en el Rio de la Plata en la 
segunda mitad del XIX, estuvo vinculada a la depredacion del ganado 
"alzado", ganado salvaje o anteriormente manso pero ahora liberado, que 
pastaba generalmente en tierras publicas o privadas y que ocasiono 
usurpaciones y conflictos, aunque tambien un enorme ahorro de capital y 
una atraccion de "peones temporarios", "agregados", "arrimados", etc., 
viviendo en situaciones fronterizas y poco estables, pero que al tiempo que 
beneficiaban a sus patrones obtenian unos ingresos y una libertad 
superiores a los de los peones estables. No obstante esta excepcion, la 
obra resulta insatisfactoria, puesto que fracasa en dos aspectos cruciales. 
Primero, cuando se plantea una hipotesis global sobre el funcionamiento 
de la campafia boanerense de finales del periodo colonial, elige ejemplos 
cuya representatividad para la hipotesis es mas que dudosa, cayendo en 
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extrapolaciones abusivas. En segundo lugar, los analisis de casos malogran 
unas fuentes interesantes, al presentamos un trazo grueso que camina entre 
la obviedad y la interpretaci6n forzada a la teoria. 

Jose Antonio Sanchez Roman Instituto Universitario Ortega y Gasset 

NOT AS 

1. Vease al respecto los trabajos de Jose Carlos Chiaramonte, "Vieja y nueva representaci6n: los 
procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820", y de Marcela Ternavasio, "Nuevo regimen 
representativo y expansion de la frontera politica. Las elecciones en el estado de Buenos 
Aires: 1820-1840", publicados en Antonio Annino, (coor.): Historia de las efecciones en 
Iberoamerica , siglo XIX, F.C.E. , Buenos Aires, 1995. En particular, destacar la siguiente 
afirmaci6n de es ta ultima autora, que resume perfectamente la cuesti6n: " ... tampoco se 
sostiene la imagen que interpreta el vinculo politico predominante como una simple 
traducci6n de la relaci6n entre gran propietario y dependientes" (p. 88). 


