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propiciadas por la situaci6n que se cernfa a am- 
bos !ados de! Arlanrico, En esre contexro, nos 
planteamos indagar las equilibrios y desequi- 
librios que ruvieron lugar en un escenario fuer- 
ternenre politizado como producro de las in- 
vasiones inglesas de 1806-1807 y donde 
instituciones, grupos y facciones habfan defini- 
do sus posiciones y considerado diversas salidas 
a la crisis de! afio siguiente. Por ultimo, nos 
interesa mirar en que medida en la zona fron- 
reriza de la carnpafia rioplarense las relaciones 
enrre sociedades ind!genas no sometidas e his- 
pano-criollos se vieron afectados en los prime- 
ros rnornenros de la crisis de 1808. 

Resumen 

La coyunrura de 1808 en el Rio de la Plata debe 
leerse coma la confluencia de un abanico de si- 
tuaciones de caracter internacional, regional y 
local, inscritas en el marco de un proceso de va- 
rias decadas que se rernonra, por lo menos, a la 
creaci6n del virreinato en 1776. Los aconteci- 
rnientos que se suceden como en cascada en tor- 
no a 1808 en esre rinc6n del imperio espafiol 
en America deben ser abordados en el contex- 
to de la desarticulaci6n de los espacios colonia- 
les, y analizados como un momenta de contra- 
dicciones y de vertiginoso dinamismo politico 
y social; de ruptura, pero rarnbien de marcadas 
conrinuidades en el marco de las pujas de poder 
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on either side of the Atlantic. Within this con- 
text, the authors examine the balance and im- 
balances that rook place within a highly politi- 
cized scenario as a result of the English invasions 
of 1806-1807, where institutions, groups and 
factions had defined their positions and con- 
sidered several solurions to the following year's 
crisis. Lastly, the authors analyze the extent to 
which relations between indigenous societies 
that had not been conquered and Spaniards and 
Creoles were affected at the early stages of the 
1808 crisis. 

Abstract 

The year 1808 in River Plate should be inter- 
preted as the confluence of a range of interna- 
tional, regional, and local situations that took 
place as part of a several decades lasting process 
that dates back circa the creation of the viceroy- 
alry in 1776. The events that followed onfrm 
each other in 1808 in this corner of the Spanish 
empire in America must be dealt with in the 
context of the collapse of colonial spaces and 
analyzed as a moment of contradictions and vi- 
brant political and social dynamism, but also 
of market continuities within the framework 
of the power struggle prompted by the situation 
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A lo largo del siglo xvm Espana habfa re- 
tomado una polftica exterior mas ambi- 
ciosa y acruaba en alianza con la dinastfa 
francesa a parrir del esrablecirnienro de la 
casa de los Borbones en su trono. Uno de 
los principales factores que estaba en jue- 
go era la necesidad de hacer frente a la po- 
tencia naval y mercantil inglesa y a su ere- 
ciente amenaza sobre las colonias espafiolas 
en America, amenaza que se verificaba 
fundamentalmente en el no rte de N ueva 
Espana, la costa de Patagonia y el Rfo de 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL NUEVO 
CONTEXTO INTERNACIONAL, REGIONAL 
Y LOCAL 

Por ultimo, y por trararse de una socie- 
dad de fronrera, creemos importance plan- 
tear, aunque sea de manera preliminar, en 
que medida las relaciones entre los gru- 
pos indigenas no sometidos y los hispa- 
no-criollos se vieron afectadas en los pri- 
meros momentos de la crisis de 1808. A 
pesar de la importancia que tuvieron las 
relaciones enrre ambas sociedades a lo lar- 
go del siglo XVIII, sus implicaciones en los 
procesos que se desarrollaron en estas la- 
titudes a partir de las invasiones inglesas, 
recien han comenzado a ser abordadas de 
manera sisrernatica por los estudiosos. 

Secuencia 

1 Frega, "[unta", 2007, p. 243. 

La coyuntura de 1808 en el Rfo de la 
Plata debe leerse como la confluencia de 
un abanico de situaciones de caracter in- 
ternacional, regional y local, inscritas en el 
marco de un proceso de varias decadas que 
se rernonta, por lo menos, a la creaci6n 
del virreinato en 1776. Como bien expre- 
sa Ana Frega en SU analisis de la Junta de 
Montevideo, creemos que los aconreci- 
mientos que se suceden como en cascada 
en torno a 1808 en este rinc6n del irnpe- 
rio espafiol en America deben ser aborda- 
dos en el contexto de la desarticulaci6n 
de los espacios coloniales, 1 y analizados 
como un mornento de contradicciones y 
de vertiginoso dinamismo politico y so- 
cial, de ruptura, pero rambien de marca- 
das continuidades en el marco de las pu- 
jas de poder propiciadas por la situaci6n 
que se cerrua a ambos lados del Atlancico. 

En este contexto, nos planrearnos inda- 
gar los equilibrios y desequilibrios que 
tuvieron lugar en un escenario fuertemen- 
re politizado como producto de las in- 
vasiones inglesas de 1806-1807 y donde 
instituciones, grupos y facciones habfan 
definido sus posiciones y considerado di- 
versas salidas a la crisis del afio siguiente, 

lNTRODUCCI6N 
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Castro, "Parernalisrno", 1994; Guirnera, Reformismo, 
1996; Vazquez, lnterpretaaones, 1991; Pietschrnann, 
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Para el caso de! Rfo de la Plata, algunas cuesriones 
significativas son analizadas en Mayo y Latrubesse, 
Terratenientes, 1993. Tarnbien, el artfculo de Weber, 
"Borbones", l 998. 

los inrentos de reforzamiento del poder 
real tenfan antecedentes en practicas des- 
plegadas desde principios del siglo xvm, 
las reformas mas importantes se concre- 
taron durante el reinado de Carlos III 
(1759-1788) y fue en esa coyunrura cuan- 
do se decidio la conformacion de una nue- 
va unidad polfrico-administrativa en el 
espacio sudamericano. 

Hasta ese momento, el Rfo de la Plata 
habfa formado parte de una extensa uni- 
dad territorial y polfrico-administrativa 
que estaba bajo la egida del virreinato del 
Peru, con capital en Lima. Desde la me- 
tropoli se penso gue era necesario reducir 
la extension de esa unidad -incontrolable 
por su extension y plagada de corrupte- 
las- a traves de la conforrnacion de orra 
entidad. La creacion del virreinato del Rfo 
de la Plata signified, rambien, el traslado 
del centro de gravedad econ6mico -que 
habfa estado hasta ese mornenro en el 
Pacifico a rraves de Lima- hacia Buenos 
Aires. 

En rigor, la creacion del virreinato del 
Rfo de la Plata en 1776 consolidaba y for- 
malizaba insrirucionalrnente un proceso 
de crecirnienro mercantil de Buenos Aires 
que se habfa iniciado en decades anterio- 
res y gue se sustenraba en su creciente ca- 
pacidad para concentrar los circuitos de 
inrercarnbio legales e ilegales y, sobre rodo, 
el flujo de buena parte de la circulacion 
de la plata producida en los disrriros mi- 
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2 Acerca de! caracter y los objetivos generales de! 
programa de reformas, pueden consultarse las obras de 

la Plata. La toma de La Habana en 1762 
habfa representado el momento mas dese- 
quilibrante en el asedio de Inglaterra a las 
posesiones espafiolas en America y, ade- 
mas, una doble humillacion: la militar 
y la de haber proporcionado la evidencia 
del fracaso de la polfrica rnercantil espa- 
fiola. Esta derrota oblige a pensar un nue- 
vo sistema para asegurar los lfrnites del 
imperio. 

Los territorios sudamericanos eran te- 
rreno de dispura entre coronas europeas 
en un marco en el que Espana estaba per- 
diendo poder frente a Inglaterra. Esta si- 
tuacion se agravaba en el Rfo de la Plata 
por el enfrentamiento secular gue existfa 
entre Espana y Portugal=-recurrente alia- 
do de los britanicos- gue tenia posesio- 
nes al norte y al oriente del Rfo de la Plata 
y, fundamentalmente, por la Colonia del 
Sacramento, importance plaza de contra- 
bando en la region. 

La creacion del virreinato del Rfo de 
la Plata, como pane del programa de re- 
formas borbonicas en esas latitudes, in- 
tento responder a algunas de estas situa- 
ciones. Como sabemos, Espana necesitaba 
una restauracion de la monargufa, para lo 
cual era fundamental afirmar la autoridad 
y recuperar los hilos del control imperial 
sobre los territorios de ultramar. As!, bus- 
c6 promover la arnpliacion de! poder del 
monarca a traves de la centralizacion po- 
lfrica y para lograrlo ideo un plan impe- 
rial: reactivaci6n econornica e incrernento 
de la recaudacion fiscal, que obtuviera los 
suficientes recursos financieros para cu- 
brir los gastos de la nueva adrninistracion 
y del ejerciro con los que se pretendfa go- 
bernar e imponer la autoridad. 2 Si bien 
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La reforma administrativa se profun- 
diz6 en 1782, cuando se aplic6 en el vi- 
rreinato la Ordenanza de Intendentes, que 
dividi6 al territorio en ocho intendencias. 
Si bien esta medida trajo algunos conflic- 
tos jurisdiccionales enrre el virrey y los 
representantes del nuevo cargo, tambien 
contribuy6 a regionalizar la administra- 
ci6n y a ejercer mayor control sobre cada 
una de estas instancias. Buenos Aires fue 
la Intendencia General de Ejerciro y Pro- 
vincia, lo cual demostraba el papel que le 
competfa a la ciudad en la nueva organi- 
zaci6n. Adernas, unos afios mas tarde, en 
1788, se estableci6 la aduana, importan- 
te fuente de control y captaci6n de recur- 
sos que mejor6 enormernente las finanzas 
del virreinato y determine una tendencia 
ascendente del comercio interno. 

En el nuevo contexto, la pequeria aldea 
portefia comenz6 a crecer rapidamenre y 
experiment6 profundos cambios politi- 
cos, econ6micos y sociales. En este pro- 
ceso se fue convirtiendo en una sociedad 
mas jerarquizada y se cristalizaron los gru- 
pos y la diferenciaci6n social, con una 
marcada hegemonfa de los cornerciantes 
que represemaban la economfa merropoli- 
tana, enriquecidos por su posici6n privile- 
giada en los circuitos de comercializaci6n. 
Este crecimiento demografico y econ6mico 
se tradujo a nivel de los sectores popula- 
res en la imagen de una plebe conforma- 
da por vendedores ambulantes, vagos y 
ma! entretenidos que llegaron a preocupar 
a las autoridades. Estas transformaciones 
se consolidaron con la llegada de un cuer- 
po de funcionarios de origen peninsular, 
una audiencia, un consulado de comercio 
y la presencia efectiva de un virrey y una 
corte. De este modo, Buenos Aires logr6 
por primera vez contar con los sfrnbo- 
los de la administraci6n y el gobierno 

·' Fradkin y Garavaglia, Antes (en prensa). 
4 Sempat Assadourian, "Organizacion", 1983. 

neros del Alto Peru. Este crecimiento se 
apoyaba tanto en la recuperaci6n de la mi- 
neria andina como en la creciente impor- 
tancia del comercio con el Pacifico sur que 
habfa habilitado la legalizaci6n de la rura 
por el cabo de Homos en la decada de 
1740 y activado notablemente la acrivi- 
dad comercial de Buenos Aires y sus lazos 
con Chile.3 

En ese sentido, se hacfa transparente 
una situacion que, de hecho, se venfa dan- 
do desde mucho tiernpo arras. En efecto, 
la ciudad-puerto de Buenos Aires habfa 
ido ganando dinamismo y auronomia des- 
de momentos previos a la conformaci6n 
del virreinato, y el eje Potosi-Buenos Aires 
habfa fungido como articulador de la eco- 
nomfa regional desde decadas arras. Re- 
cordemos que Potosf era el gran centro 
minero del sur, ubicado en el Alto Peru 
-actual territorio de Bolivia- que actuaba 
como gran motor de arrastre a parrir de 
la enorme demanda de insumos para la 
actividad minera y la rnanutencion de sus 
trabajadores.4 En esa situaci6n, Buenos 
Aires habfa jugado un papel muy im- 
porrante, ya que habfa funcionado como 
proveedor de algunos insumos y el puer- 
to era plaza de contrabando ampliamente 
reconocida por donde salfa mercaderfa 
clandestina rumbo a Espana, inclusive, 
plata. La nueva organizaci6n polfrica, 
administrativa y espacial sancionaba esa 
preeminencia de Buenos Aires. Asf, el pri- 
mer virrey, Pedro de Cevallos, comenz6 a 
controlar la salida de plata de Potosf por 
el puerto, sancion6 el libre comercio inter- 
no y el intercambio directo a traves del 
Reglarnenro del Comercio Libre entre Es- 
pana e Indias. 
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6 Frega, "junra", 2007, p. 242. 

Los ingleses desembarcaron en Buenos 
Aires en el invierno de 1806 motivados 

Los INGLESES EN EL Rfo DE LA PLATA 

de un total de 420 000 habirantes, Buenos 
Aires y su carnpafia representaban 23%, o 
sea, 96 600 habitantes, lo que indicaba 
un crecimiento de 160% en unas tres de- 
cadas y media. 

En la ribera opuesta del Rio de la Pla- 
ta, Montevideo, fundada en 1730 para fre- 
nar el avance de los portugueses en la 
region habfa sido elevada a la categorfa de 
gobernacion hacia mediados de siglo. A 
parrir de la creacion del virreinato la ciu- 
dad experimenro un rapido crecimiento que 
respondio a tres caracterfsticas: su irnpor- 
tancia esrrategica que derermino que fuera 
la sede del apostadero naval para el Arlan- 
tico Sur, su calidad de antepuerto de Buenos 
Aires y, al igual gue la situacion imperan- 
te en la orra banda del rio, la rigueza de su 
carnpafia que contaba con imporranres re- 
cursos pecuarios para la exportacion." 

A pesar del crecimiento generalizado 
en la region, el intento rnerropolirano de 
imponer una adrninisrracion mejor or- 
ganizada y centralizada afecro el fragil equi- 
librio entre el poder de la corona y el poder 
arraigado en las realidades econornicas, so- 
ciales y politicas locales. Pue en esre escena- 
rio en el gue se produjeron las invasiones 
inglesas de 1806 y 1807, gue colocaron 
bruscamenre al Rfo de la Plata en el conflic- 
to mundial. El resquebrajarnienro del domi- 
nio espafiol en la region, gue habfa comen- 
zado cuando se planteo la necesidad de 
reorganizar los territorios coloniales, se pro- 
fimdizo a partir de las invasiones inglesas. 
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5 Garavaglia, "Migraciones", 1993, pp. 149-187; 
Mateo, Poblacion, 2001. 

que habfan caracterizado a otras capitales 
virreinales. 

Tambien experirnenro un importante 
crecimiento su zona rural circundante, a 
parrir del desarrollo de la riqueza pecua- 
ria. La acrividad ganadera se expandio y 
los cueros y la came salada o tasajo fueron 
los principales productos de exportacion a 
principios del siglo XJX. Esa zona rural -o 
campafia rioplatense- no era una jurisdic- 
cion separada en la organizacion institu- 
cional colonial, aunque tenfa un perfil y 
una enridad claramente reconocibles. 
Desde el punto de vista de la administra- 
cion civil fue parte de la jurisdiccion de 
los cabildos de Buenos Aires y de Lujan 
hasta 1822. En cuanto a la administra- 
cion eclesiastica, la campafia no tenfa ini- 
cialmente entidad jurisdiccional especffi- 
ca y era parte del obispado de Buenos 
Aires -creado en 1620- que tenfa por sede 
a la ciudad de Buenos Aires y que inclufa 
otras zonas como Santa Fe, Corrientes, la 
Banda Oriental y algunas de las misiones 
del sur de Paraguay. Buenos Aires y su 
campafia conformaban un ambiro regional 
que hasta la decada de 1820 ruvo una ma- 
yor proporcion de poblacion urbana que 
rural. Y fue precisamente la ciudad de 
Buenos Aires, en vertiginoso crecimien- 
to, la que ernpujo el poblamiento aun mas 
acelerado de su area rural, en gran parte 
por la recepcion de migrantes internos.5 Si 
bien los dares censales no son muy fiables 
para la epoca, el padron de 1778 contaba 
un total de 230 000 habitanres para toda 
la jurisdiccion del virreinato, de la cual 
Buenos Aires y su campafia concentraban 
16% de ese total, es decir, 36 800 habi- 
tantes. En la primera decada del siglo XIX, 
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7 Goldman, "Crisis", 2007, pp. 228-229. 

"Reconquista". El heroe de la jornada fue 
Liniers, en quien se deleg6 el poder de 
reorganizar la ciudad luego de la inva- 
sion; apoyado por el cabildo decidi6 mi- 
litarizar la ciudad para estar preparado 
frente a otro intenro de invasion. Asf se 
instauro un servicio rnilirar obligatorio 
para todos los vecinos de entre 16 y 50 
afios y se conformaron batallones por afi 
nidades regionales. 

Este proceso de rnilitarizacion que sur- 
gio de la invasion inglesa de 1806 fue 
sumamente importante para los sucesos 
posreriores que tuvieron lugar en la re- 
gi6n,7 ya que, por un lado, creo un actor 
politico nuevo e independiente del sis- 
tema administrative y rnilitar -la mili- 
cia urbana- en la que predominaban los 
criollos y que hizo aun mas evidenres 
las diferencias enrre los peninsulares y los 
americanos. Por otro, despues de las in- 
vasiones se rnanruvo y esrrucruro la movi- 
lizacion polfrica que habfa significado la 
Reconquista. 

Tal cual habfa sido previsto, en 1807 
se produjo una segunda invasion inglesa. 
En ese mornenro la ciudad esraba mejor 
preparada. Pero, si bien fue nuevarnente 
recuperada y los ingleses expulsados, tra- 
jo nuevas tensiones enrre los jefes rnilira- 
res, el Cabildo y el virrey Sobrernonre que 
habfa quedado muy desprestigiado en la 
invasion anterior. En diciembre de ese afio, 
producro de su actuacion durante las in- 
vasiones inglesas, fue nombrado virrey de 
manera provisoria Santiago de Liniers 
quien habfa ganado gran popularidad en- 
rre un amplio sector de las milicias urba- 
nas y de la plebe. Esra es la siruacion cuan- 
do Ilega el aciago afio 1808. 

por intereses militares y comerciales. Ingla- 
terra buscaba asegurar una base militar para 
la expansion de su comercio y golpear a 
Espana en un punro de sus posesiones 
ultramarinas considerado debil. Aunque, 
por lo menos, desde una decada arras se 
renfa conciencia de que Inglaterra podfa 
intenrar la ocupacion del Rfo de la Plata, 
estas invasiones revelaron la fragilidad del 
orden colonial en la region por varias ra- 
zones. Los miembros del Cabildo y de la 
audiencia adoptaron un comportamiento 
sumiso ante los ingleses. El virrey Sobre- 
monte huyo a Cordoba con las cajas rea- 
les, tal como habia sido planeado en caso 
de invasion. Pero el plan inicial fracas6, 
las cajas no fueron protegidas y los escasos 
deposiros militares cayeron en manos de 
los invasores. Estos sucesos deterioraron 
la imagen del virrey y provocaron una cri- 
sis de autoridad en el virreinato. 

Al mismo tiempo, fue evidente la ine- 
xistencia de un ejercito para la defensa por 
la escasez de tropas regulares y la falta de 
milicias locales eficienres. La ciudad esta- 
ba muy mal preparada militarmente, por- 
que las tropas estaban destinadas a cuidar 
la frontera sur con los indios no sometidos, 
y el Alto Peru donde se venian producien- 
do levantamientos. En ese contexto de in- 
defension, se organizaron, por primera vez, 
cuerpos milicianos voluntarios integrados 
por habitantes de Buenos Aires y de otras 
regiones del territorio. Freme a la pasivi- 
dad de las autoridades espafiolas, la resis- 
tencia foe organizada por Santiago de 
Liniers (un frances al servicio de Espana), 
el gobernador militar de Montevideo y 
por algunos criollos que reunieron fuer- 
zas voluntarias rurales y urbanas. Asf, el 
12 de agosro de 1806, los ingleses debie- 
ron ceder y retirarse del Rfo de la Plata, en 
un episodio que se ha denominado la 
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identificacion y defensa a ultranza de ideas 
independentistas. 9 

A mediados de afio llegaron a Buenos 
Aires las noticias acerca de la abdicacion 
en Espana de Carlos IV a favor de su hijo 
Fernando VII. Tambien se difundio que 
en Espafia se habfan constituido juntas lo 
cales y provinciales, asf como el nornbra- 
miento de Jose Bonaparte como rey de 
Espafia. Ante esta noticia algunos sectores 
comenzaron a sospechar de Liniers, de su 
amistad con algunas de las figuras desta- 
cadas del nuevo gabinete de Jose I ya po- 
ner en tela de juicio su fidelidad al mo- 
narca espafiol. 10 Una buena parte de sus 
familias notables y algunas de las institu- 
ciones donde concentraban su inrerven- 
ci6n -como el Cabildo de Buenos Aires, 
antiguo aliado del virrey- se sinti6 en 
peligro. Estas prevenciones acerca del vi- 
rrey de origen Frances se sumaban a la 
reticence aceptaci6n por una buena parte 
de la elite portefia de la popularidad que 
este tenfa entre la plebe de Buenos Aires.11 

En agosto lleg6 a Buenos Aires un co- 
misionado trances de Napoleon, el mar- 
ques de Sassenay, con la rnision de lograr 
el reconocimiento de Jose Bonaparte como 
rey de Espafia e Indias, en diferentes luga- 
res de America del Sur. En el Rfo de la 
Plata el comisionado busco la colaboracion 
de su compatriota, Santiago de Liniers. 
Llegaba con los pliegos desde Bayona: una 
cadena de impresos que inclufa las abdi- 
caciones y la renuncia de la dinastfa en fa- 

9 Goldman, "Crisis", 2007, pp. 230-231. 
10 Esta situacion no era exclusiva de las latitudes 

ausrrales. Tarnbien en el caso de Nueva Espana el vi- 
rrey Iturragaray "se convirtio en foco de sospechas 
politicas por parte de aquellos que remian que la cri- 
sis de la monarquia debilitara al gobierno espafiol". 
Vease Mcfarlane, "Ejercitos", 2008, p. 255. 

11 Halperin Donghi, Revolucion, 1972. 
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8 Chiaramonte, "Auronorrua", 2008, pp. 333-334. 

A comienzos del afio y ante el peligro que 
significaba la expansion napoleonica en la 
penfnsula Iberica, la corte portuguesa se 
rraslado a Rfo de Janeiro, escoltada en su 
travesfa por una flora inglesa. La situacion 
en el Rio de la Plata se puso cada vez mas 
tensa, en principio, ante el temor a que la 
flora britanica aprovechara el viaje para 
invadir nuevamente Buenos Aires, y lue- 
go, por las aspiraciones de la infanra 
Carlota Joaquina de Borbon, hermana de 
Fenando VII, casada con el prfncipe regen- 
re de Portugal, que exigio ser reconocida 
como regente de los dominios espafioles 
en America para evitar la dorninacion 
francesa. Liniers rechazo esa peticion ba- 
sandose en el juramento de fidelidad al 
rey Fernando y se prepare para una even- 
tual guerra defensiva que combine inten- 
tos diplomaricos y gestiones para obrener 
dinero, armas y p6lvora preparando al ejer- 
cito para ganar tiempo y combatir en con- 
diciones mas favorables si se desataba un 
conflicto con Portugal. El carlotismo, por 
un lado, reuni6 adhesiones en Buenos 
Aires entre algunos de los criollos que 
rendrfan protagonismo en los sucesos 
de mayo de 1810 y queen esre momen- 
ta cornenzaran a ver con buenos ojos la 
alternativa de la posible prorecci6n de 
la infanta. 8 

Aunque todas esras situaciones deter- 
minaron fisuras en el clima politico local, 
en el Rio de la Plata tanto criollos coma 
peninsulares se mantuvieron abiertos a la 
posibilidad de diversas salidas a la crisis de 
1808, y nose inclinaron ni por una fide- 
lidad estricta a Fernando VII ni por una 

El ANO 1808 
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'6 AECBA, serie JV, t. Ill, p. 183, 21 de agosro de 
1808. 

17 Diario, 1960, p. 212. 
18 AECBA, serie rv, t. Ill, p. 184, 22 de agosro de 

1808. 
19 Ibid, p. 185, 22 de agosco de 1808. 

Al dfa siguiente la llegada de Jose Ma- 
nuel de Goyeneche desde Cadiz con los 
pliegos del Real Servicio renovaba las no- 
ticias: la renuncia de la dinastfa, el levan- 
tamienro de Espana contra Napoleon, la 

Nose escuchara enrre nosorros otra voz que 
la de! monarca que habeis jurado; nose re- 
conoceran relaciones disrinras de las que nos 
unen a su persona y afianzando sus derechos 
en vuesrro fie! y consrante vasallaje sera esre 
el mejor apoyo de las tendencias que aque- 
llos pueden rener al origen de que dimanan 
jcon cuanro asombro recibiran los enemigos 
de vuestro sosiego la noricia de una resolu- 
ci6n tan rnagnanirna'!" 

La proclama subrayaba: 

que para electrizar mas y mas la acreditada 
lealtad de este vecindario, y disipar del todo 
el disgusro y sensible emoci6n que le caus6 
la venida del ernisario frances, se eche una 
proclarna energica que aludiendo a la procla- 
maci6n y jura practicada la tarde de ayer Jes 
inspire aun mayor confianza y union de sen- 
timientos que los que ran debidamente les 
han granjeado la estirnacion piiblica y cons- 
tituyen SU verdadero caracrer.!" 

Fernando VII que Dios guarde."l6 Se cerra- 
ban asi trece dfas de "grandes alegrias y 
fiestas de todo el pueblo" 17 y al dia si- 
guiente tenfa lugar el tradicional tedeum. 

En acuerdo del 22 de agosto los regi- 
dores del Cabildo convinieron: 

12 Acuerdos de! Exringuido Cabildo de Buenos 
Aires (en adelanre AECBA), serie IV, t. Ill, p. 176, 13 de 
agosro de 1808. 

1.> Ibid., 177, 13 de agosto de 1808. 
14 Jbid., p. 178, 14 de agosro de 1808. 
15 Chiaramonte, "Autonornia", 2008, p. 333. 

vor de Napoleon. El emperador pedfa al 
virrey el "cumplimiento de lo que con- 
tienen los impresos", los recomendaba "a 
un pueblo gue se ha portado con la mayor 
energfa y fidelidad", al tiempo que orde- 
naba suspender la proclamacion de Fer- 
nando.'? Todos los papeles --considerados 
"seductivos contra la dinastfa espafiola" 
por las autoridades locales- se echaron al 
fuego. 13 Pese a las probables sirnpatfas 
gue Sassenay pudo suscitar -tanto en Li- 
niers como en otros sectores de la elite lo- 
cal- el virrey rechazo la version imperial 
de la traslacion de la corona a la nueva di- 
nasna, expulso al emisario napole6nico y 
anticipo la jura a Fernando VII como 
muestras de su celo monarquico "porque 
el asunto era de la mayor gravedad y debfa 
hacerse emender al ptiblico a traves de una 
proclama que debfa darse a prensa".14 

En efecto, Liniers y el Cabildo habfan 
previsto realizar la ceremonia del juramen- 
to de lealtad al monarca el 30 de agosro, 
pero la fecha fue adelantada para el dia 
21. Frente a la llegada del emisario napo- 
le6nico la decision de realizar la ceremo- 
nia adquiri6 el sentido de reafirmaci6n y 
adhesion al monarca, y de repudio a los 
sucesos ocurridos en Bayona. 1 5 El 21 de 
agosro tenfa lugar la jura de Fernando VII 
y lo proclamaba el alferez en la Plaza 
Mayor de Buenos Aires, las plazuelas y 
los porticos de los convenros de Santo Do- 
mingo y la Merced con las voces "Castilla 
y las Indias, Castilla y las Indias, Casti- 
lla y las Indias por nuestro rey el senor don 
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11 Vease el analisis de Frega, "Junta", 2007, pp. 
251-257. 

1; Di Meglio, i Viva!, 2006. 

junio de 1809. Si bien la iniciativa que 
desencadeno la celebracion del Cabildo y 
la posterior conforrnacion de la junta fue la 
defensa frente a las ordenes de destitucion 
del gobernador Ello -quien presidio la jun- 
ta-, en su conformacion confluyeron inte- 
reses contradictorios y coyunturales. 22 Lo 
cierto es que Elio se alejaba asi de Liniers, 
guien lo habfa nombrado en ese cargo des- 
pues de las invasiones inglesas y se unfa a 
la posicion de los miembros del Cabildo, 
los antiguos aliados del virrey, con quie- 
nes la alianza se habfa ido deteriorando. 

En efecto, la alianza entre el virrey y el 
Cabildo, forjada durante las invasiones in- 
glesas, acumulaba signos de deterioro. El 
Cabildo habfa nombrado a Liniers regidor 
perpetuo y promovido su desigriacion 
como virrey interino en mayo de 1808. 
Esta designacion coronaba su carrera en la 
burocracia imperial, donde ostentaba los 
cargos de capitan del puerto, gobernador 
de Misiones y jefe de la esracion naval de 
Buenos Aires. El enfrenramiento enrre el 
Cabildo y el virrey estall6 con un tumul- 
to e9 la Plaza Mayor: el llamado "morin 
de Alzaga". El 1 de enero de 1809 una 
delegaci6n del Cabildo, auxiliado por algu- 
nos regimientos de milicias europeas, exi- 
gi6 la renuncia del virrey y el esrableci- 
miento de una junta. Liniers fue rescarado 
de una inrninente renuncia por los regi- 
mientos de milicias -en su mayorfa crio- 
llos- que le eran leales. Finalrnenre, el 
Cabildo, precavido frente a su populari- 
dad enrre la plebe y las milicias." y celo- 
so de la forrnacion de un polo de poder pe- 
ligrosamente autonorno desde el proceso 
abierto por las invasiones inglesas, apro- 

252 

20 Proclama de Liniers a los "Nobles e incompa- 
rables habiranres de las provincias de! Rio de la Plata", 
Imprenta de Ninos Exp6siros, 27 de agosro de 1808. 

21 Chiaramonte, "Autonomia", 2008, p. 333. 

El Cabildo transrnitio expresiones de 
lealtad muy enfaricas e insto a reproducir- 
las en otras ciudades del virreinato. Sin 
embrago, el gobernador de Montevideo, 
Francisco Javier de Elfo, puso en duda la 
lealtad de los porrefios debido a lo exten- 
so del plazo que habfa mediado hasta la 
decision de realizar la ceremonia del jura- 
mento de fidelidad.21 Montevideo habfa 
jurado al rey antes que Buenos Aires y for- 
mo una junta a irnitacion de las peninsu- 
lares, lo que condujo a la ruprura enrre el 
gobemador militar de esa plaza y el virrey. 
La junta de Montevideo, que fue la pri- 
mera en America del Sur, tuvo una existen- 
cia de poco menos de un afio: se constitu- 
yo a partir de un cabildo abierto celebrado 
el 21 de septiembre y se disolvio el 30 de 

Nos hemos reconquisrado, nos hemos de- 
fendido de un enjambre de enemigos empe- 
fiados en nuestra ruina y no hemos titubea- 
do un momento entre las oferras lisonjeras 
(pero perfidas) de! emperador de los france- 
ses para rnanrenerse fieles a nuestro legirimo 
soberano. 20 

centralizacion de las juntas en la Junta 
Suprema de Sevilla, la declaracion de gue- 
rra contra Napoleon por parte de esta 
Junta y el firme proposiro de obtener la 
lealtad de la colonias en America, asi como 
su auxilio econornico en la guerra "con- 
tra el invasor", 

Una nueva proclama del virrey situa- 
ba las proezas de los portefios desde 1806, 
una tras otra, reconociendo en su coheren- 
cia el sentirniento de lealtad al monarca: 
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2" Mata, "Sociedad" (en prensa). 
27 Garavaglia, Constrnir, 2007. 
28 Guerra, Modernidad, 1993. 

Todo cootribufa a enrarecer el ambien- 
te polfrico en un escenario en el que se 
habfan puesto en evidencia los primeros 
balbuceos de la opinion publica, 27 Los pas- 
guines y panfletos circulaban junco con 
los rumores, aumeotando la sensaci6n de 
incertidumbre y esparciendo los fantas- 
mas y los miedos. La crisis de 1808 pro- 
dujo una extensa proliferacion de hojas 
volantes, folletos, impresos en la ciudad 
capital del virreinato. Esta rnulriplicacion 
de publicaciones no era exclusiva del Rfo 
de la Plata. Como tambien sucedio en 
N ueva Espana, en esras orillas se segufa 
el ejemplo de la metr6poli.28 

Entre muchos de los papeles que cir- 
cularon por Buenos Aires por esos meses 
-impresos o reimpresos por la Imprenta de 
Nifios Exposiros- se encontraban exhorta- 
ciones y arengas incitando a la lucha con- 
tra el invasor, composiciones poet icas 

A medida que fue conociendose la prision 
de! rey de Espana, la invasion napoleonica a 
la peninsula y la formacion de juntas, prime- 
ro en Espana y luego en America, las autori- 
dades coloniales aumentaron sus conrroles 
sobre la "plebe", prohibiendo el expendio de 
bebidas en las pulperfas y la reunion de va- 
rias personas en las calles despues de! arar- 
decer y, por sobre rodas las cosas, intentaron 
impedir la renencia de armas blancas y de 
chispa enrre los rnularos, mestizos e indios. 21' 

na sublevacion en Hairf. En otro rincon 
del virreinato, como era el caso de Salta, 
los temores a un levantamiento popular 
sobrevolaron los ultimas afios de la colo- 
nia. Como expresa Sara Mata: 

24 Halperin Donghi, Revo!Ncirln, 1972. 
25 Chust, "Bienio'', 2007, p. 37. 

Entre los factores externos se alzaba el 
miedo ante una posible invasion inglesa, 
al triunfo de las prerensiones de Carlota 
Joaquina y la estrategia de una transmi- 
sion patrimonial-monarquica a los portu- 
gueses ya que los rerrirorios pasaran a ma- 
nos de Napoleon. Ninguna de estas 
posibles salidas a la crisis conformaba y 
tranquilizaba a todas las panes. 

Pero, al mismo tiempo, operaba una 
serie de temores en el interior de cada re- 
gion, que tenia que ver coo el pavor que 
desperraba en los sectores dirigenres la 
sola idea de que la crisis de legitimidad 
fuera aprovechada por los grupos subal- 
ternos, indios, mestizos, negros y escla- 
vos. No solo estaban presenres los fantas- 
mas de las rebeliones indfgenas de fines 
del siglo XVIII, sino tambien la mas cerca- 

Un ternor gue invadio canto a la clase di- 
rigente rnerropolitana instalada en las ins- 
riruciones de poder, como a fracciones del 
criollismo incrustadas en los resortes de! en- 
tramado colonial. Y fue un miedo a factores 
internos y externos. 25 

vecho la finalizacion de su inrerinaro como 
virrey, y lo rernplazo por Baltasar Hidalgo 
de Cisneros cuando ya corrfa el afio 1809.24 

La acrirud de los miembros del Cabil- 
do se inscribfa en un contexto de temor e 
incertidumbre que no era privativo del 
Rfo de la Plata. Todo este tiempo, desde 
el arribo de los ingleses hasta la destitu- 
cion de Liniers, habfa estado marcado por 
los miedos que provocaba la vertiginosa 
e incierta situacion que vivfan Espafia y 
sus dominios americanos. Como expresa 
Manuel Chust, fue: 
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30 Gonzalez, "Revolucion", 1991, pp. 7-27, y 
Batticuore, Mujer, 1993 . 

. ii "Odio a la Francia. El discfpulo de la calan- 
dria de! Pararni don Pedro Tuella al cisne de la ribera 
argentina don Gervasio Algarate, ambos aragoneses", 
Irnprenta de los Ninos Exp6siros, anode 1809, en 
Mallie, Reoolucion, 1965, t. I, p. 19. 

Era habitual gue la poblacion conocie- 
ra el contenido de estos impresos por me- 
dio de la lectura en voz alta en las casas o 
en los cafes gue, para entonces, se habfan 
multiplicado en la ciudad y se habfan su- 
mado a los mas tradicionales lugares pii- 
blicos como las plazas, los mercados y las 
pulperfas. Los nuevos espacios -cafes, bi- 
llares y hoteles- comenzaban a adguirir 
mayor especificidad en cuanto a su clien- 
tela y a su funcion social diferenciandose 
de las pulperfas mas populares y presun- 
tamente delicrivas. La "sociabilidad asocia- 
tiva", por su parre, se canalizaba a traves 
de cofradfas y terceras ordenes y comenza- 
ban a proyectarse las sociedades parriori- 
co-literarias gue instaurarfan nuevos es- 
pacios piiblicos aungue limirados a la 
elite.30 Estos impresos desbordaban de re- 
ferencias al demonizado Napoleon. En 
"Odio a la Francia" los cadaveres franceses 
se presenraban como "mas venenosos gue 
el Diablo", se invocaba la ayuda de la vir- 
gen del Pilar, se evocaba la imagen de la 
jerusalen cautiva y se igualaba a los "afran- 
cesados avarienros" a rnonstruos de "mil 
bocas, todas abiertas, todas insaciables".31 

Por su parre, la sucesion de circulares 
de las disrintas autoridades =tambien pu- 
blicadas en forma de impresos- permitfan 
reconocer los conflictos enrre el Cabildo 
de Buenos Aires y el virrey, entre este ul- 
timo y Montevideo, asf como las lisras de 
los conrribuyentes gue habfan respondido 
al pedido de auxilio de la metropoli. Un 
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29 "Carta de la serenfsima senora infanta de Es- 
pana dona Carlota Joaquina de Borbon al excelentf- 
simo Cabildo de Buenos Aires, Imprenta de los Ninos 
Exposiros, anode 1809" en Mallie, R1:Vo!uci6n, 1965, 
t. I, pp. 123-125. 

Se reirnprimfan en la Imprenra de Ni- 
nos Expositos los textos del Cabildo 
Eclesiastico de Malaga haciendo causa co- 
mun con el reino de Granada; las procla- 
mas a los habitantes de Arcos de la Fron- 
tera, de Tarifa, Cadiz o Santander; la del 
emperador de Marruecos, la del de La 
Mancha o la del de Orense; la de la Junta 
General del principado de Asturias y San- 
hicar de Barrameda; un oficio del reino 
de Galicia al virrey del Rfo de la Plata; 
diaries de Valencia o La Corona o la des- 
cripcion de las batallas gue los catalanes 
ganaban a los franceses. 

fomentar y conservar en todos, yen cada uno 
de Los individuos que represenrais, esos mis- 
mos sentimientos tan necesarios al bien co- 
mun de la patria, y a la segura defensa de los 
derechos y soberanfa de mi muy querido her- 
mano Fernando Seprimo, y dernas individuos 
de mi augusta y real familia de Espafia.29 

contra Francia, proclamas o circulares del 
Cabildo o del virrey Liniers informando 
sobre las contribuciones patrioticas, con- 
denando la asonada del 1 de enero de 
1809 o adelantando las informaciones de 
las gacetas inglesas o madrilefias. La im- 
prenra rarnbien publicaba artfculos perio- 
dfsticos de origen ingles incluidos en La 
Gazeta, los Reales Decretos del Consejo 
de Indias de Fernando VII y de la Junta 
Suprema de Sevilla (y su declaracion de 
guerra a Napoleon), o las cartas de la in- 
fanta Carlota Joaquina al virrey y a los 
portefios invitandolos a 
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res en la carnpafia bonaerense y sus cambios en la pri- 
mera rnirad de! siglo XIX puede verse, Barra!, Sotanas, 
2007; "Ministerio", 2005, pp. 153-178, y "Media- 
dores" (en prensa). 

36 Goldman, "Crisis", 2007, pp. 230-231. 
·37 Frega, 'Junta", 2007, p. 242. 

El caracrer de la carnpafia rioplatense 
ha sido redefinido en los iilrimos afios . 

BUENOS AIRES Y SU CAMPANA: 
UNA SOCIEDAD DE FRONTERA EN 1808 

La misma frase puede caracterizar muy 
bien la situacion que vivfa la orilla opues- 
ta del Rfo de la Plata. 

En una region periterica y fronteriza como la 
gobernaci6n de Montevideo, las repercusio- 
nes de la coyuntura peninsular potenciaron 
antiguas rivalidades jurisdiccionales, con- 
flicros sociales de diversa fndole.37 

Y, es muy probable, que estas circuns- 
tancias se profundizaran en una zona como 
la que nos ocupa. Ana Frega ha dicho para 
el caso de la Banda Oriental que: 

Durante los dos afios anreriores a la Revo- 
luci6n de Mayo, Los miembros de! Cabildo 
y los agenres eclesiasticos -canonigos, cle- 
rigos y regulares-, estimulados por la crisis 
general de la region, acrecentaron sus am- 
biciones polfticas sobre la misma.36 

De sus mediaciones dependian, tambien, 
las formas de transmisi6n de las noticias y 
comunicaciones oficiales en el contexto de 
la crisis que se abre en 1808. Por supuesto, 
no se trataba de una situacion exclusiva del 
area rural. Como bien expresa Noemi 
Goldman: 

. » "Aviso al publico", Imprenta de Ninos Expo- 
sitos, 3 de septiembre de 1808. 

·33 Acuerdos del Cabildo de Lujan (en adelante 
AO.), 22 de septiembre de 1808. 

3" Puede verse Barra!, "Nuevos" (en prensa). 
·35 Sabre el papel de las parrocos coma mediado- 

"Aviso al piiblico" se dirigfa a aquellos a 
quienes queriendo contribuir, el rubor de 
sus "cortas erogaciones" se los impedfa: 
para que nadie contuviera su "ardor pa- 
triotico" el comandante de Arribefios re- 
cogerfa por los arrabales y la campafia toda 
especie de donativo. 32 Tambien se implo- 
raban auxilios a craves de novenarios y ro- 
gativas. En Buenos Aires se busc6 la inter- 
mediaci6n de su patrono: San Martin de 
Tours. El Ultimo dfa de la novena se hicie- 
ron las rogativas y letanfas de los santos. 
En todas las funciones se suplicaba su pro- 
tecci6n a favor de las armas espafiolas y la 
restauraci6n del soberano. 

En la zona rural, el Cabildo de Lujan 
-el iinico ayuntamiento erigido en la cam- 
pafia- tarnbien realizaba sus proclamas y 
solicitaba contribuciones parrioticas a la po- 
blaci6n de los partidos que administraba 
para socorrer a "nuestro amado monarca 
hasta que consigamos el restituir a su co- 
rona de que se halla destronado" y exhorra- 
ba y convidaba "a sus amados compatriotas 
lujaneros para que cada uno concurra con 
su donativo, bien sea en dinero, cueros, ga- 
nado, grasa o sebo", 33 Los encargados de 
reunir las contribuciones eran el parroco 
-que se habfa adelantado al Cabildo y ha 
bfa realizado su propia exhortaci6n desde 
el piilpito primero y luego desde la prensa- 
y un regidor del Cabido.34 Parrocos y al- 
caldes cornpartfan funciones en la campafia 
bonaerense y, para estos afios, irfan consoli- 
dando una dupla que se disputarfa en for- 
ma paulatina el liderazgo comunitario.35 
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10 Miguez, "Mano", 1997, pp. 163-173. 
41 Garavaglia, Pastores, 1999. 

organizado en pequefias y medianas ex- 
plotaciones dedicadas, segun los casos y 
las zonas, a la producci6n de cereales, a la 
agricultura hortfcola y frutfcola, al pasto- 
reo y a la ganaderfa. El desarrollo de tales 
actividades estaba determinado por ciclos 
estacionales que generaban fen6menos 
de desocupaci6n y subocupaci6n y deter- 
minaban una alta movilidad geografica 
por parte de la poblaci6n, en especial, la 
masculina, en funci6n de las necesidades 
y tiempos de las actividades producrivas. 
Al mismo tiempo, en las epocas de ma- 
yor demanda de "brazes" se podia escu- 
char un coro de estancieros lamenrandose 
porque no conseguian trabajadores. Los 
potenciales trabajadores podfan estar cons- 
tru yendo formas de vida alrernativa al 
mercado laboral en el conrexto de una 
apropiaci6n bastante laxa de los medios 
de produccion.?" 

En este espacio, la poblacion rural se 
habfa ido asenrando a lo largo de los lige- 
ros valles que formaban los rfos y arroyos 
en funci6n de su indispensable acceso a 
las aguadas para los animates y las perso- 
nas de tal forma que las suerres de esran- 
cia que se otorgaban renfan su frenre en 
estos cursos de agua.41 Asi, los primeros 
pobladores se asenraron segun el recorrido 
de algunos rfos (Arrecifes, Areco, Lujan, 
Las Conchas y Maranza) y en diferenres 
punros de los mismos se fueron formando 
pequefios villorrios. Estos pueblos, aun- 
que descritos por algunos viajeros como 
un conjunro desordenado de casas y de 
ranchos de ladrillos de barro endurecidos 
al sol, con calles que apenas podian consi- 
derarse senderos y con su omnipresente 
capilla que en general desentonaba del 
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" Garavaglia y Gelman, "Rural", 1995, pp. 
75-105; Fradkin y Gelman, "Recorridos', 2004, 
pp. 31-54; Garavaglia y Gelman, "Mucha", 1998, 
pp. 29-50. 

'9 Para una discusi6n del tema, veanse los distin- 
tos artfculos incluidos en la secci6n "Estudios sobre el 
mundo rural" en An11ario de! IEHS 2. 1987, UNICEN- 
IEHS, Tandil, 1988, pp. 23-70. Tarnbien Garavaglia, 
Pastores, 1999. 

Durante mucho tiernpo los historiadores 
sostuvieron que la gran propiedad terri- 
torial dedicada fundamentalmente a la 
producci6n ganadera extensiva, donde 
la agricultura no existfa, habfa caracteriza- 
do a este espacio desde la epoca colonial. 
Investigaciones mas recientes demosrra- 
ron que durante las ultimas decadas del 
siglo XVIII y las primeras del XJX esta zona 
rural era econ6mica y socialmente com- 
pleja y diversificada: convivfan en ella va- 
rios tipos de unidades de producci6n y, al 
contrario de lo que tradicionalmente se 
pensaba -lo que ha contribuido a moldear 
una imagen distorsionada del proceso his- 
t6rico pampeano- la ganaderfa no era la 
actividad fundamental y excluyente. En 
ese contexto, la idea de la presencia del 
larifundio ganadero aparece como una pro- 
yecci6n al pasado de una situaci6n que se 
gest6 en las decadas que siguieron al pro- 
ceso revolucionario rioplatense.:" 

La diversificaci6n econ6mica se refleja, 
asimismo, en una imagen compleja de la 
sociedad. La idea de una campafia pobla- 
da por gauchos "vagos y malentretenidos" 
-que podian instalar su rancho o chabola 
en cualquier lugar, trabajar cuando qui- 
sieran y vivir de lo que pudieran conse- 
guir o cazar-, modelo contrapuesto al gran 
propietario semifeudal o estanciero, ha 
sido reemplazada por la existencia de agri- 
cultores y pastores.:'" Este espacio estaba 
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42 Mandrini, "Fronreras", 1997, pp. 23-34. 
4.i Se conoce como portefios a los habitanres de la 

ciudad-puerto de Buenos Aires. 

ques mas proclives a la paz ya la intensi- 
ficaci6n del comercio. 4 

Para aprehender el caracter de las rela- 
ciones establecidas con las sociedades in- 
dfgenas no sometidas en el ambiro de la 
fronrera rioplatense a partir de 1780 con- 
viene que nos remontemos a principios 
del siglo XVIII. Hasta ese rnomento la di- 
narnica de la ocupaci6n colonial y de la 
relaci6n que esrablecieron los hispano- 
criollos con los grupos asentados en la re- 
gion pampeana determine un vacio de in- 
forrnacion documental. Fue bajo la egida 
de los Borbones cuando Espana se preo- 
cup6 por organizar administrativarnenre y 
conrrolar de manera mas rigurosa y efi- 
ciente esos territorios. 

El aurnenro de la demanda de anima- 
les desde regiones como Cuyo, Paraguay 
y el Tucuman --que coincidio con el ago- 
tamiento del ganado cimarron o salvaje 
en el interior de la Banda Oriental, don- 
de se provefan mayormente los vecinos de 
Buenos Aires- oblige a buscar una alter- 
nativa en los recursos ganaderos de las 
pampas, donde deberfan enfrentar la com- 
petencia con los grupos indfgenas. A esto 
se sumo el impacto de las medidas eco- 
nornicas de los Borbones, que revalori- 
zaron las producciones locales, lo que im- 
pulso a los portefios'" a volver su mirada 
hacia el territorio que se encontraba al sur. 
Como resultado, a lo largo del siglo XVIII 
y durante las primeras dos decadas del 
XIX, las relaciones hispano-indfgenas se 
intensificaron en forma creciente. En 
suma, en las ultimas decadas de la epoca 
colonial y los primeros afios del periodo 
independiente la frontera pampeana -es- 

conjunto por su hermosura, habfan logra- 
do afianzar el terrirorio. En ellos residfan 
estancieros, labradores y pasrores, hom- 
bres y mujeres, familias campesinas, mi- 
grantes santiaguefios o cuyanos. Se trata- 
ba de comunidades en formaci6n al ritmo 
de la ocupaci6n territorial, que afirmaron 
un tipo de producci6n y de ocupaci6n de 
la tierra y dieron vida a los intercambios 
desde las pulperfas y las tiendas. En estos 
lugares, las redes de "notables" ocupaban 
los puestos civiles y militates y colabora- 
ban esrrecharnenre en tareas de tipo reli- 
gioso. En su interior se fueron conforman- 
do identidades locales, rambien reforzadas 
a partir de hechos sociales y religiosos 
como eran las fiestas patronales. 

La campafia se estructuraba en torno 
a una ciudad-puerto que, como vimos, vi- 
vi6 un acelerado proceso de crecimiento 
en la segunda mitad del siglo XVIII y ad- 
quiri6 la categorfa de capital virreinal. 
Pero, al mismo tiempo, Buenos Aires, un 
asentarnienro en los confines del imperio 
espafiol, se constituy6 verdaderamente 
como sociedad de fronrera, un espacio re- 
gional en el que coexisrfan zonas de anti- 
gua colonizaci6n con zonas de ocupaci6n 
incierta y mas reciente, yen el que se ve- 
rificaba la presencia de sociedades indfge- 
nas no sometidas que rnanrenfan estrechas 
relaciones con la sociedad hispano-criolla. 
Hasta los afios finales de la decada de 
1810, la soluci6n polftica y econornica 
mas rentable, aunque no exenta de en- 
frentamientos, fue el establecimienro de 
un vfnculo de complementariedad econo- 
mica entre ambas sociedades. Tal vinculo 
se basaba en una polftica de relaciones pa- 
cfficas respaldada en una estrucrura de for- 
tines mas o menos eficiente, en demos- 
traciones de arnisrad y reconocimiento 
formal de autoridad hacia aquellos caci- 
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11> "Remiro a las indios Penenau, capiran de! ca- 
cique Lincon, y Calbuqueu, capiran de! cacique 
Carillanc, cufiado de Lincon, codas amigos nuesrros, 
que vienen con su incerprere [ ... J enviados par dichos 
caciques a hablar en esa superioridad precisamente. 
En esra virtud, espero que sean bien recibi<los, aren- 
<lidos y despachados, con un seguro firmado con co- 
das las sellos y escudos de armas, para sus caciques, a 
fin de que se desengafien y satisfagan de que el gobier- 
no crisriano no piensa en romper la paz". Carta de 
Mosquera al senor capiran general presidente, Lujan, 
1 de diciembre de 1807, en ibid., f. 541. 

17 Ortelli, "Frontera", 2003. 
18 Nicolas Amarilla al virrey Liniers, Lujan, 5 de 

junio de 1809, en AGN, IX, 1.7.1, f. 1026. 

truz y sal- fue constante en ese periodo. 
Pero, adernas de comerciar, estas partidas 
de indios llegaban a Buenos Aires a salu- 
dar al virrey, para conocerlo, presentarle 
respetos o rarificar las paces.46 Asf, podrfa- 
mos diferenciar dos tipos de partidas, se- 
gun los principales objetivos que perse- 
gufan: las de caracter diplornatico y las 
comerciales.47 Las delegaciones diploma- 
ticas estaban siempre presididas por un 
cacique o un representante de este, que 
podfa ser su hijo, un caciquillo o un capi- 
tanejo, autoridades que generalmente eran 
parientes o allegados y formaban parte del 
sequito de los caciques. En ocasiones, los 
mismos caciques llevaban consigo a sus 
hijos para presentarlos ante el virrey.?" 

Conviene sefialar, sin embargo, que 
ambas funciones =diplomatica y comer- 
cial- estaban estrechamente relacionadas, 
ya que las delegaciones diplornaricas per- 
segufan como fin ultimo el establecimien- 
to de buenas relaciones con la sociedad 
colonial, cuya consecuencia mas evidente 
e inmediata era mantener, incenrivar y es- 
trechar las relaciones comerciales entre 
ambas, que interesaban y beneficiaban a 
las dos partes, Las actividades comercia- 
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11 Leon Solis, "Invasiones", 1986, pp. 75-104, y 
Mandrini, "Guerra", 1992, pp. 26-35. 

15 "Pasa a esa capital el capiran de Lincon, Anni 
Nahuel, y su mujer, con cuarro indios a vender cua- 
tro cargas de sal, y en solicit11d de qtte el gobierno le rega 
le tin sombrero". Mosquera al senor capitan general 
Lujan, 5 mayo de 1808, en Archivo General de la 
Nacion (en adelanre AGN), IX, 1.7 .1. f. 708). Las cur- 
sivas son nuestras. 

pecialmente el sector que se extendfa so- 
bre la actual provincia de Buenos Aires- 
se mantuvo en paz, posiblemente como 
consecuencia de la estabilidad alcanzada 
enrre los grupos indfgenas y la sociedad 
colonial desde mediados del siglo xvm.44 

Aunque la guerra constituy6 un as- 
pecto significativo de esas relaciones y fue 
un resultado de los roces que la mayor 
proximidad generaba y de la creciente 
competencia por los recursos ganaderos, 
se desarrollaron al mismo tiempo relacio- 
nes de comercio e intercambio cada vez 
mas activas. El comercio con los vecinos 
de Buenos Aires y de la zona rural riopla- 
tense era de fundamental importancia para 
los indfgenas, ya que les permitfa el acce- 
so a bienes y productos que habfan sido 
incorporados tanro a las actividades de la 
vida coridiana, como a las de caracter sim- 
b6lico y algunos de ellos fungfan como 
elementos de prestigio y diferenciaci6n 
social.:" Por su parre, para los vecinos, 
eran preciados varios productos que ob- 
tenfan del comercio con los indfgenas. 

Gran parte de esta actividad comer- 
cial se realizaba en los puestos fronterizos 
y en Buenos Aires. La afluencia de peque- 
fios grupos o partidas de indfgenas que 
solicitaban permiso en los fuertes para en- 
trar en la ciudad a vender los excedentes 
de su economfa -pieles y cueros, arricu- 
los de ralabarterfa, tejidos, plumas de aves- 
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Lujan, 4 de noviembre de 1808, en ibid., f. 976; 
Mosquera al virrey, Lujan, 5 de ocrubre de 1808, en 
ibid., f 916; Mosquera al virrey, Lujan, 5 de agosro de 
1808, en ibid., f. 790; Mosquera al virrey, Lujan, 5 
de julio de 1808, en ibid., f. 777; Mosquera al virrey, 
Lujan, 25 de junio de 1808, en ihid., f. 77 l; Mosquera 
al virrey, Lujan, 19 de junio de 1808, en ibid., f. 761; 
Mosquera al virrey, Lujan, 17 de junio de 1808, en 
ibid., f. 756; Mosquera al virrey, Lujan, 9 de 1unio de 
1808, en ibid., f. 746; Mosquera al virrey, Lujan, 4 
de junio de 1808, en ibid., f. 743; Mosquera al vi- 
rrey, Lujan, 23 de junio de 1808, en ibid., f. 735; 
Mosquera al virrey, Lujan, 15 de mayo de 1808, en 
ihid., f. 725; Mosquera al virrey, Lujan, 14 de mayo 
de 1808, en ihid., f. 723; Mosquera al virrey, Lujan, 
12 de mayo de 1808, en ibtd., f. 72 l; Mosquera al 
virrey, Lujan, 5 de mayo de 1808, en ibid., f. 711; 
Mosquera al senor capiran general presidente, Lujan, 
l de mayo de 1808, en ibid., f. 705; Mosquera al se- 
nor capitan general presidenre, Lujan, l de mayo de 
1808, en ibid., 701; Mosquera al senor capitan gene- 
ral presidenre, Lujan, 30 de abril de 1808, en thid., f. 
697; Mosquera al sefior capiran general presidenre, 
Lujan, 26 de abril de 1808, en ibid., f. 695; Mosquera 
al senor capiran general presidenre, Lujan, 22 de abril 
de 1808, en ibid., f. 684; Mosquera al senor capitan 
general presidenre, Lujan, 20 de abri! de 1808, en 
ibid., f. 679; Mosquera al senor capitan general pre- 
sidenre, Lujan, 18 de abril <le 1808, en ibid., f. 677; 
Mosquera al senor capiran general presidente, Lujan, 

autoridades coloniales esrablecian diferen- 
cias entre grupos de indios pacificos y 
orros grupos a los que reconodan como 
pampas, serranos o de tierra adentro, a los 
que veian como los principales responsa- 
bles de la violencia fronteriza. Pero no des- 
conocian que los grupos que llegaban a la 
ciudad mantenian un acrivo intercambio 
con estos ultimas y que en algunas parri- 
das venian, incluso, indios del otro lado 
de la cordillera, desde la Araucanfa chile- 
na, manifesrando su interes en visitar o 
conocer al virrey, entregarle regalos y ma- 
nifesrarle amistad: 

19 Mandrini y Ortelli, "Fronreras", 2006, pp. 
21-42. 

50 Mosquera al virrey, Lujan, 29 de septiembre de 
1808, en AGN, IX, 1.7, I. f. 888; Mosquera al virrey, 
Lujan, 13 de setiembre de 1808, en ibid., f. 853; 
Mosquera al virrey, Lujan, 31 de agosto de 1808, en 
ibid., f 811; Mosquera al virrey, Lujan, 1 de agosro de 
1808, en ibid., f. 787; Mosquera al exceltfsimo senor, 

les no se interrumpieron ni siquiera en los 
momentos de mayor tension y violencia 
fronteriza -como fue la decada de 1740- 
y a partir de mediados de la decada de 
1780 y casi hasta finales de la de 1810, 
las relaciones entre ambas sociedades se 
estabilizaron y la frontera de Buenos Aires 
vivio una etapa de paz, alcanzando el co- 
mercio indigena su mayor nivel. 

En ese conrexto, el tema del papel que 
jugaron los grupos indfgenas no sorneti- 
dos de las fronteras del sur en el periodo 
que inicia a partir de 1806 aiin no ha sido 
sistematicarnente analizado. Sin embar- 
go, los indicios que tenemos acerca de las 
actitudes que primaron en estas instan- 
cias iniciales, sefialan que las relaciones se 
mantuvieron esrables y fluidas rarnbien 
durante estos afios de incertidumbre, que 
van de 1806 hasta la forrnacion de la pri- 
mera Junta de Gobierno de Buenos Aires 
en mayo de 1810. Asi, despues de la pri- 
mera invasion inglesa a Buenos Aires, 
algunos caciques se presentaron ante el 
Cabildo, poniendose a su disposicion y 
ofreciendo ayuda militar ante la posibili- 
dad de un nuevo desembarco de los "co- 
lorados", como llamaban a los in_£leses de- 
bido al color de sus uniformes. 19 

A lo largo de los afios 1808 y 1809, 
en pleno periodo de negociaciones y vai- 
venes politicos, pasaron por la guardia de 
Lujan cuarenta y dos parridas de indios 
que se dirigian a la ciudad-puerto.?" Las 
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a las grupos trascordilleranos, representaban un re- 
galo muy valioso ya que era un producro sumamen- 
re apreciado par las espafioles par su buena calidad. 
Garavaglia y Wentzel, "Nuevo", 1990, p. 218, y 
Garavaglia, "Poncho", 2002. 

54 Antonio Uriarte al virrey Cisneros, Lujan, 19 
de ocrubre de 1809, AGN, IX, 1.7.1. f. 1037; Antonio 
Uriarte al virrey Cisneros, Lujan, 19 de octubre de 
1809, en ibid., f. 1044. 

55 Nicolas Amarilla al sor virrey, Lujan, 29 de 
abril de 1809, en ibid., f. 1006. 

56 Nicolas Amarilla al virrey Liniers, Lujan, 10 de 
mayo de 1809, en ibid., f. 1012. 

57 Antonio Uriarte al virrey Liniers, Lujan, 19 
de junio de 1809, en ibid., f. 1036. 

En estos casos se establecfa un trato 
entre naciones. La autoridad espafiola se 
referfa al cacique en cuestion como al re- 
presentante politico de otra entidad que 
era su igual o par en ese momenta, o al 
que podfa reconocer como tal en esa co- 
yuntura, y ~~acique veia en el virrey al re- 

Pasa a esa capital el cacique Anrenau, con 
catorce indios y dos chinas de su parciali- 
dad, el que dice que va a congratularse con 
vuestra excelencias y manifestar su adhesion a 
la nacion espaiiola.57 

Pasa a esa capital el cacique Millapue, quien 
dice quiere congratularse con vuestra exce- 
lencia y manifestarle la adhesion que profesa a 
nuestra nacidn, 56 

Pasa a esa capital a efecto de congratularse 
con vuestra excelencia y manifestarle su ad 
hesion a la naaon espaiiola el cacique de esras 
pampas llamado Aucallanca. 55 

Algunas partidas tambien expresaban 
los deseos de mantener o ratificar las pa- 
ces,54 y confirmarle al virrey la adhesion a 
la naci6n espafiola. 
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20 de abril de 1808, en ibid., f. 661; Mosquera al se- 
nor capiran general presidente, Lujan, 29 de marzo de 
1808, en ibid., f. 658; Mosquera al senor capitan ge- 
neral presidente, Lujan, 21 de marzo de 1808, en 
ibid., f. 628; Mosquera al senor capitan general pre- 
sidenre, Lujan, 7 de marzo de 1808, en ibid., f. 600; 
Mosquera al senor capitan general presidente, Lujan, 
5 de rnarzo de 1808, en ibid., f. 591; Mosquera al se- 
nor capiran general presidente Lujan, 5 de marzo de 
1808, en ibid., f. 586; Mosquera al senor capitan pre- 
sidenre, Lujan, 3 de marzo de 1808, en ibid., f. 584; 
Mosquera al senor capitan general presidente, Lujan, 
26 de febrero de 1808, en ibid., f. 578; Nicolas 
Amarilla al virrey Liniers, Lujan, 18 de agosro de 
1807, en ibid., f. 465. 

5' Mosquera al virrey, Lujan, 2 l de agosto de 
1808, en ibid., f. 795. Las cursivas son nuestras. 

52 Joaquin Anro Mosquera al excelentfsimo senor, 
Lujan, 24 de agosto de 1808, en ibid., fs. 803-804. Las 
cursivas son nuestras. 

5.i Carta de Mosquera al virrey, Lujan, 20 de ju- 
nio de 1808, en ibid., f. 762. Las cursivas son nuestras. 
Los ponchos, que provenfan en su mayor parte de la 
Araucanfa pero que tarnbien habfan comenzado a ser 
tejidos en las pampas a partir de tecnicas aprendidas 

El cacique Epuren, con su mujer, una hija y 
cuatro indios, pasan a esa capital [ ... ] No trae 
cargas ni cosa que vender, y dice que viene 
tinicamente a visitar a vuestra excelencia y presen 
tarle un buen poncho. 53 

Pasan a esa capital los caciques chilenos 
Guichavf [ ... ] y el cacique muluche Guilipan 
[ ... ] Dicen que vienen a congratularse con este 
superior gobierno y rendir vasallaje como por sus 
despachos consta lo han hecho en el de Chile y 
ofrecer aquf sus buenos servicios y amistad 52 

Pasa a esa capital [ ... ] el cacique chileno 
Quintreleu que viene de la cordillera con 
cinco lunas de viaje y cuatrocientos hom- 
bres lanceros que quedan afuera y el lleva 
consigo a esa ciudad seis de ellos y su mujer, 
deseando hablar con vuestra excelencia. 51 
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58 Rarto, "(Revoluci6n?" (en prensa). 
59 Fradkin y Ratto, "Conflicrividades" (en prensa). 

<lades. En tal sentido, varios caciques lle- 
garon incluso a ofrecer al gobierno de 
Buenos Aires colaboraci6n militar frente 
a las amenazas de los ingleses en la zona 
rioplatense. 

Un poco mas tarde, en momentos pos- 
teriores a la Revoluci6n de Mayo de 1810 
los grupos indfgenas no sometidos ten- 
dran una participacion polfrica mas acti- 
va. El impacto del proceso revolucionario 
en esos grupos -sus reacciones y estrate- 
gias posteriores- fue diverso y no se vin- 
cul6 necesariarnente con los proyectos po 
liticos de los grupos patriotas.58 En el 
oeste de la cordillera de los Andes la gran 
mayoria de los grupos indf genas se incor- 
por6 a la resistencia realista en la medida 
en que la causa patriota ponfa en ries- 
go sus privilegios obtenidos a fines de la 
colonia. 

En conrrasre, las agrupaciones indfge- 
nas del este se mantuvieron en principio 
bastanre al margen de los cambios produ- 
cidos debido, probablemente, a su menor 
inserci6n en la estructura colonial. Pero, 
como consecuencia de la presion ejercida 
desde las distintas facciones hispano-crio- 
llas y los propios conflictos-alianzas del 
mundo indigena, esta posici6n neutral se 
fue modificando. Asf, los lfderes nativos 
participaron en los enfrentamiencos que 
se desplegaron en las fronreras y en el in- 
terior del espacio pampeano. 

Un caso que ha sido analizado a dera- 
lle es el de la participaci6n indfgena, con 
diferentes intencionalidades y modalida- 
des de acci6n, en el contexto de una fuer- 
re crisis del gobierno central -el Directo- 
rio- hacia mediados de la decada de 1810 
en la frontera norte de Buenos Aires. 59 

Las invasiones inglesas abrieron en el Rfo 
de la Plata un proceso de rnovilizacion po- 
lftica que rransformo el equilibrio de po- 
deres en la region. Uno de los efectos mas 
llamativos de tal proceso fue la conforma- 
cion de nuevos actores politicos, entre los 
que se desraca la milicia urbana -nacida al 
calor de las necesidades de defensa de la 
ciudad-puerto- que se mantuvo despues 
de la expulsion de los britanicos y fue am- 
pliando su influencia en esos afios. En la 
ribera oriental del rfo, Montevideo inicio 
tempranamente un proceso de rorna de 
decisiones propio frente a los aconceci- 
mientos de 1808, conformo una primera 
junta y se enfrenro en esa coyuntura al vi- 
rrey Liniers y a Buenos Aires. 

Creemos importante insistir en que los 
acontecirnienros que sucedieron alrededor 
de 1808 deben ser abordados en el con- 
texto de la desarticulaci6n de los espacios 
coloniales, cuyos indicios se hicieron vi- 
sibles en la region desde el ultimo cuarto 
del siglo XVIII. De hecho, la relacion de 
estabilidad que se mantuvo entre 1806 y 
1809 con los grupos indfgenas no some- 
tidos en la frontera pampeana responde, 
en gran medida, a la necesidad de mante- 
ner el equilibrio que se habfa logrado en 
torno a la circulaci6n e intercambio de 
productos que beneficiaba a ambas socie- 

A MODO DE CONCLUSION: EQUILIBRIOS 
Y DESEQUILIBRIOS EN LA FRONTERA 
RIOPLATENSE 

presentanre de la nacion espafiola. Esta si- 
tuacion nacfa de un rnutuo entendimien- 
to entre ambas partes en funcion de ne- 
cesidades concretas que las beneficiaban, 
entre las cuales el comercio ocupaba un 
lugar relevante. 
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