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economias regionales rioplatenses. 
Asi, mientras una parte del espacio iba 
entretejiendo un firme vinculo con 
los mercados de ultramar, simultanea- 
mente se desarticulaba el que se habia 
estructurado a lo largo de tres siglos 
en tomo a la riqueza minera altoperua- 
na. Este proceso, dados los recursos 
naturales y ubicacion geogcifica de las 
diversas regiones, si bien benefici6 a 
la zona bonaerense-litoralefia, produ- 
[o considerables perjuicios economi- 
cos en el interior del espacio en 
cuestion. Con la emancipaci6n y la 
vinculaci6n plena con Europa, se pro- 
dujo una competencia desfavorable 
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L as guerras de Independencia 
que siguieron al estallido revolu- 
cionario de 1810 trastocaron de 

tal modo los circuitos mercantiles colo- 
niales que, cuando finalizaron, se habia 
quebrado el principal eje (Potosi-Bue- 
nos Aires) sobre el cual giraban las 
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2 Lynch, "Republicas", 1991, p. 272. 
3 Burgin, Aspectos, 1987, p. 167. Recorde- 

i!IOS de rodos modos que, aun para una provin- 
cia litoraleiia como Corricntes, la cucsti6n 
arancelaria era primordial. 

ferente a la adversidad que atravesa- 
ban las provincias, disfrutaba de un 
periodo de expansion economica ba- 
sada en la ganaderia, cuyos productos 
eran altamente apreciados como ma- 
teria prima por la iridustrializaci6n eu- 
ropea. Mantenia, ademas, el control 
sobre los derechos aduaneros y, al 
prohibir la libre navegacion de los rios 
interiores, se reservaba los servicios 
de Intermediacion, a lo que se agrega- 
ba la disposicion de una politica aran- 
celaria sui generis -en tanto surgida 
de la adrninistracion rosista, supuesta- 
mente federal-, al menos desde el 
punto de vista de los provincianos. En 
realidad, "en el Buenos Aires de Rosas 
exisrian pocas libertades, pero el libre 
comercio era una de ellas". 2 

El Litoral, semejante a la region bo- 
naerense en recursos y posibilidades 
econ6micas, se adapto mucho rnejor 
a las nuevas reglas de juego. Sin em- 
bargo, el concepto de "libertad de 
comercio" que tenian las provincias 
litoralefias era bastante mas amplio 
que el que manejaban los portefios. El 
de aquellas incluia la libertad de nave- 
gaci6n de los rios, que Jes hubiera 
permitido obviar los servicios del 
puerto de Buenos Aires y, sobre todo, 
los de interrnediacion. De alli que "pa- 
ra el interior la revoluci6n de 1810 fue 
demasiado lejos; para el litoral no fue 
bastante lejos" .3 

En cualquier caso, no obstante los 
distintos enfoques sobre el desarrollo 
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t Halperin Donghi, Reuotucion, 1980, p. 
156. 

para las artesanias, dados el bajo pre- 
cio y la mejor calidad de los productos 
industrializados, a la vez que desapa- 
recio o, al menos, se redujo drastica- 
mente su comercio con extensas 
zonas del viejo orden colonial. De to- 
dos modos, la competencia ultramari- 
na no parece haber castigado de la 
misma manera a dichas artesanias; al- 
gunas fueron sofocadas, como el tex- 
til de algod6n catamarqueiio; otras, 
contenidas en su expansion hasta ha- 
cerlas retroceder y reducirlas a mini- 
mas expresiones, como sucedio con 
la vitrvinicultura cuyana (aunque en 
este caso coadyuv6 la guerra civil) y, 
en el mejor de los casos, otras fueron 
golpeadas duramente, aunque con lar- 
ga supervivencia, corno la artesania 
textil de lana de Cordoba y Santiago 
del Estero. En sintesis, "la ruina de las 
artesanias, supuesta consecuencia ne- 
cesaria de la liberalizaci6n cornercial, 
no parece habersido[ ... ] ni tan rapida, 
ni tan completa como se supone a 
veces" .1 Mas adelante volveremos so- 
bre el tema de los caldos y tejidos "de 
la tierra". 

De cualquier modo, para las pro- 
vincias interiores se tornaba imperati- 
vo adoptar medidas proteccionistas 
que de haberse establecido hubieran 
implicado el riesgo de una merma de 
volumen del comercio exterior y un 
aumento del precio de los articulos de 
consumo, consecuencias indeseadas 
por Buenos Aires, largamente benefi- 
ciada con el proceso abierto en 1810 
ya la que poco importaba la situacion 
del Interior. En efecto, el puerto, indi- 
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nes con dicho mercado, parecian mas 
predispuestas a recostarse sobre el 
Pacifico. 

Asi presentado el problema -y mas 
alla de algunas concesiones casi arran- 
cadas a Buenos Aires, como en el caso 
de la Ley de Aduanas de 1835- tfue 
inevitable que la balanza se inclinara 
hacia el puerto? Si bien no existen 
cifras concretas respecto a los flujos 
mercantiles hacia las salidas alternati- 
vas hacia el mercado portefio, la arti- 
culaci6n plena del espacio rioplan- 
tense con el Atlantico parecia ser solo 
cuestion de tiempo; sin embargo, el 
peligro de desintegracion economica 
del mismo estaba siempre latente. En 
todo caso, el analisis de las conexio- 
nes comerciales con Buenos Aires 
puede aportar una mejor compren- 
sion de los carnbios operados a partir 
de 1810. 

En ese sentido, el presente trabajo 
estudiara el comportamiento y natura- 
leza del flujo comercial desde el Inte- 
rior hacia el puerto de Buenos Aires y 
la participaci6n que correspondio a 
cada region en la constituci6n total 
del mismo; en un periodo por demas 
azaroso enmarcado por las luchas en- 
tre unitarios y federates, en el piano 
intemo, y por los bloqueos frances y 
anglofrances =amen de los conflictos 
con el Uruguay y la Confederaci6n 
Peruano-Boliviana, entre otros-, en el 
externo. El objetivo sera ilustrar las 
conexiones comerciales existentes 
entre las distintas provincias de la con- 
federacion y su capital durante la ex- 
tensa etapa rosista; ello permitira 
entrever la relacion casi exclusiva en 
algunos casos, mas debit en otros, que 
fueron entretejlendo las diversas re- 

EL INTERIOR FRENTEA BUENOS AIRES 

4 Langer y Conti, Circuitos, 1991, p. 9~. 
5 lncluso las provincias litoralefias, en espe- 

cial Corrientes, buscaban la apertura hacia mer- 
cados externos, por ejernplo, cl nucvo estado 
oriental. 

econ6mico mas conveniente, las pro- 
vincias coincidian en que la recauda- 
cion aduanera deberia ser admi- 
nistrada por un poder central y no por 
una sola provincia, y que para ello se 
necesitaba una organizacion nacional 
y una constituci6n que la rigiera, para 
asi cercenar los prlvilegios portefios y 
atender a los intereses de todos los 
estados provinciales. Estas divergen- 
cias tuvieron su tragica culminacion 
en las luchas civiles, y en tanto las 
provincias no contaran con la fuerza 
necesaria para doblar el brazo bonae- 
rense deberian resignarse comprome- 
tiendo su participacion en diversos 
espacios mercantiles, ya que despues 
de todo era una cuestion de supervi- 
vencia econ6mica.4 

Es asi como, ya fuera en funci6n de 
su produccion, de la distancia, o de 
ambas cosas a la vez, se fueron incli- 
nando hacia los distintos mercados 
surgidos del reacomodamiento del 
sistema econornico poscolonial. En 
tanto el Litoral no dud6 de que saldria 
beneficiado al articularse con el Arlan- 
tico, 5 las provincias nortefias de lo 
que mas tarde seria la Argentina, por 
su parte, conformaron la periferia de 
un nuevo espacio mercantil, cuyo nu- 
cleo se asentaba en el antiguo Alto 
Peru (aun con ocasionales envios, ya 
fueran directos a Buenos Aires o se 
dirigieran a Cordoba, la cual los reex- 
portaba hacia el puerto), rnientras que 
las cuyanas, no obstante sus conexio- 
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Plata", Bolettn del IHAA "Dr. Emilio Ravignanl", 
1992, pp. 49-75; "Rio de la Plata", Reuista de 
Historta de America, 1992; "Rio de la Plata", 
1993, rnimeografiado. 

13 En realidad, el afio 1831 comienza con el 
manifiesto 820 y al final de ese aiio esta, obvia- 
rnente fuera de lugar, cl numero 815 con fccha 
30-12-1830, lo quc invita a pensar que los nu- 
merados entre el 1yel819 corresponden, muy 
probablcmente, a los afios 1829 y 1830, pero 
hasta el memento no han sido hallados. 

La division temporal propuesta (1831- 
1835, 1836-1838y1839·1850) para la 
realizacion de este estudio obedece a 
la imposibilidad de utilizar una misma 
fuente principal para todo el periodo. 

Entre 1831 yagosto de 1835 hemos 
recogido los datos brindados por los 
libros de Contribucion Directa -con- 
servados en el Archivo General de la 
Nacion- constituidos por los mani- 
flestos que presentaban los consigna- 
tarios de Buenos Aires en la aduana 
portefia para retirar las mercancias, y 
en donde se asienta el valor de la 
"contribuci6n directa", impuesto quc 
alcanzaba 4% (cuatro por mil) del total 
de los precios de aforo de los produc- 
tos, aparentemente bien ordenados y 
completos (solo faltan los correspon- 
dientes al primer bimestre de 1833). J3 

Los datos que mas nos interesaba 
extraer eran: origen de la carga, mon- 
to comerciado de cada nota o mani- 

LAS FUENTES 

dichos flujos hacia el principal puerto 
exportador del espacio en cuesti6n, 
nuestro trabajo puede llegar a aportar 
-creemos- algunas cifras e ideas que 
ayuden al esclarecimiento del tema. 
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6 Burgin, Aspectos, 1987, 
7 Assadourian, "Sector", 1983, pp. 307, 367. 
8 Chiaramonte, Mercaderes; 1991. 
9 Schmit, "Mercados", 1991, pp. :H-61. 
10 Entre otros, podernos citar los de Went- 

zel, "Comercio", 1989, pp. 161-210, Amaral, 
"Comercio", 1990, pp. 167, y Palomcquc, 
1990, "Circulacton", pp. 131-210. 

11 Una aproximaci6n al tema se puede hallar 
en los trabajos de Mallo, "Comerclo", 1973, pp. 
263-266, Blasi, "Relaciones", 1973, pp. 277- 
285, y Cano et al., "Comercio", 1973, 287-304. 
Los mismos cstan basados en el analisis de La 
Gaceta Mercanttt, que si bien no puede ser 
despreciada como fuente para cl tratamicnto 
del terna en cuesit6n, en comparaci6n con las 
que revisamos parece mucho menos rica. 

12 El presente trabajo trata de integrar los 
frutos de una cxtcnsa Investtgacion: "Rio de la 

giones-provfncias con Buenos Aires 
en esa lenta incorporacion de merca- 
dos regionales que subyace en toda 
formacion de un mercado nacional. 

Antecedentes significativos sobre 
este tipo de estudio se pueden hallar 
en la obra de Miron Burgin6 yen la de 
Carlos Sempat Assadourian, que anali- 
za el flujo exportador cordobes duran- 
te las primeras seis decadas del siglo 
pasado. 7 Otros valiosos aportes son 
los recienres estudios de Jose Carlos 
Chiaramonte8 y Roberto Schmit? so- 
bre Corrientes, ademas de aquellos 
referidos a un periodo anterior al que 
abarca nuestro trabajo. 10 

De todos modos, observamos que 
no ha sido mucho lo que se ha traba- 
jado sobre flujos comerciales en gran 
escala 11 y pil.icticamente nada si nos 
referimos a flujos mercantiles totales 
en funci6n del monto comerciado y 
de la totalidad <lei espacio econ6mico 
rioplantense, al menos para el perio- 
do elegido. 12 Es por ello que al enca- 
recer el estudio de la direcci6n de 
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El uso de estos "precios" flscales puede 
ser algo mas que una tosca aproxirna- 

mestre de 1835 al primero de 1840, si 
bien los del primero de los citados y 
los del primer semestre de 1836 no 
pudieron utilizarse ya que no estan 
desagregados. En definitiva, obtuvi- 
mos cifras globales (y no regionales, 
como era nuestro deseo) sobre lase· 
gunda mitad de 1836 y los afios 1837 
y 1838. En alg6n sentido, este lapso es 
el mas oscuro de nuestra mvestiga- 
cion, Io que es de lamentar en grado 
sumo pues no podemos apreciar con 
exactitud la reacclon de las provincias 
ante la Ley de Aduanas de 1835. 

Por ley del 12 de abril de 1839, 
llamada de Contribucion Directa, co- 
mienza a cobrarse nuevamente el Im- 
puesto por lo que a partir de .mayo se 
pueden obtener los datos, ahora si 
ininterrumpidamente, hasta 1850, a 
traves de varios legajos =tambjen del 
Archivo General de la Nacion- de la 
Receptoria General, Cargo y Data, 
secci6n Contribuci6n Directa, consti- 
tuidos por manifiestos similares a los 
de los "libros" de principios de la de- 
cada, aunque mas completos, en tan- 
to consignan "precios" de aforo de los 
efectos y frutos en la mayoria de los 
mismos. 

Por ultimo, debemos decir que las 
fuentes en cuestion estan citadas al 
pie de los cuadros de "flujos" (cuadros 
1, 5 y 9) y que en ellas se basan los 
distintos cuadros y graflcas de cada 
lapso en que fue dividido el trabajo. 

Creemos que es interesante trans- 
cribir el concepto que Assadourian ha 
aportado sobre la utilizacion de este 
tipo de fuentes: 

EL INTERIOR FAENTEA BUENOS AIRES 

14 Los mismos documentan la llegada a Bue- 
nos Aires de considerables cargamcntos de ta- 
baco y yerba -cosa que no habiamos obscrvado 
hasta ese momento- desde las subreglones quc 
hernos dcnominado "Uruguay", "Entre Rios" y 
"Corrientcs", por lo cual el rnonto comerciado 
total de las mismas tuvo cierto Incremento res- 
pecto de las demas, sobre las cuales no hemes 
obtenido noticia alguna. Como contrapartida, 
hernos hallado unos pocos casos en que, en 
virtud del decreto antedicho, se deja de lado el 
cobra de Impuestos (y la valuaci6n) de cucros 
y suelas. Cabe agregar que los lugares de origen 
de la yerba y el tahaco c:ran Corrientes, Misionc:s 
y Paraguay; los productos de este ultimo SC 
canalizaban a traves de los puertos orientales 
sobre el Uruguay, en especial, Saito. En cuanto 
a los Jegajos de comprobantes, existen doce 
(uno para cada mes) correspondlentcs a 1836, 
pero brindan muy pocos datos significativos. 

fiesto, cantidad de cueros, tejidos, cal- 
dos, lana, tasajo, etc., y, de ser posi- 
ble, el preclo por unidad de los 
mismos, Cada manifiesto en cuestion 
fue considerado como una operacion, 
y bajo esta denominaclon, consigna- 
do en nuestro trabajo, Tambien se 
pueden encontrar, entre dichas notas, 
algunas pocas guias de origen, es de- 
cir, gufas de comercio extendidas en 
el lugar de donde parti6 el cargamento. 

Por decreto del 15 de septiembre 
de 1835 se declaran libres de impues- 
to de Contribucion Directa los frutos 
y efectos "de la Republica", introduci- 
dos a Buenos Aires por agua o tierra 
(con excepcion de la yerba mate y el 
tabaco ), por lo que para completar 
dicho afio nos servimos de cuatro le- 
gajos de comprobantes de cargo de la 
cuenta de la Receptoria General.1" 

Para el estudio del lapso 1836-38 
recurrimos al Registro Oflcial de la 
Provincia de Buenos Aires, que aporta 
datos que van desde el segundo se- 
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15 Assadourian, "Sector", 1983, pp. 308-309 
y 314. 

Para facilitar el analisis del comporta- 
miento y naturaleza del flujo comer- 
cial que desde el Interior se dirigia al 
principal puerto exportador del pais 
hemos dividido el espacio en tres 
grandes bloques o regiones, los cuales 
a su vez fueron fraccionados en subre- 
giones que, salvo casos muy puntua- 

REGIONES Y SUBREGIONES 

soluta respecto a la totalidad de la 
circulacion mercantil (la legal mas la 
ilegal)"; en segundo lugar, la "imper- 
fecci6n de las fuentes".•5 
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De todos modos, al realizar estu- 
dios de esta naturaleza no debemos 
hacemos demasiadas ilusiones sobre 
una reconstruccion cuantitativa "to- 
tal". En ese sentido, los problemas con 
que se encontro el citado autor en su 
trabajo sobre Cordoba son bastante 
ilustrativos: en primer lugar, el contra- 
bando, pues "aun poseyendo los da- 
tos completos sobre el flujo mercantil 
legal lo que alcanzamos es una buena 
aproximaci6n y nunca la precision ab- 

cion a la realidad, hasta creemos que 
para ciertos periodos reflejan con bas- 
tante fidelidad las variaciones sigmfica- 
tivas e incluso los accidentes circuns- 
tanciales de los precios del rnercado al 
pormenor. 

• • 

Ilustraciones de Ana Bonilla. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial
de las imágenes publicadas en este número de la revista Secuencia, 31. 

Las imágenes fueron contratadas y/o donadas de forma exclusiva para esta publicación. 
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16 En las fuentcs consultadas, en especial 
enrre 1831 y 1835, aparecen unos pocos envios 
desdc la campaiia sur de la provincia de Buenos 
Aires ("el Tullu", Bahia Blanca, Patagones); los 
mismos consisten en cueros, sal y cereales, 
principalmente. 

17 Existen unos pocos datos referentes a 
otras localidades, corno por ejemplo, San Lo- 
renzo. 

la carnpafia norte16 de la provincia de 
Buenos Aires, cercana a la zona coste- 
ra del rio Parana, cuyos puertos (en 
especial, San Nicolas, pero tambien 
Baradero, San Pedro y Zarate) se des- 
tacan en la conexion comercial con la 
capital; adernas, cumplirin el papel 
de puntos de enlace entre la produc- 
ci6n del interior y la capital, por me- 
dio de la correspondencia establecida 
entre el transporte terrestre -espe- 
cialmente el dispuesto a traves de 
arrias- y el fluvial. 

Santa Fe: tanto la capital provincial 
como el puerto de Rosario son cen- 
tros excluyentes de la produccion y 
comercializaci6n santafesina, 17 a lo 
que deben agregar su papel reexpor- 
tador correspondiente a las mercan- 
cias que provienen de la region 
Central y desde Cuyo, como tambien 
a la producci6n maderera litoralefia. 

Corrientes: los puertos correntinos 
sobre el Parana (Esquina, Goya, Bella 
Vista y, en especial, el capitalino) son 
los que concentran la actividad expor- 
tadora de la provincia. No hemos re- 
cogido informaci6n similar referente 
a la orilla opuesta, es decir la recosta- 
da sobre el rio Uruguay. Sospechamos 
que al menos parte de la produccion 
misionera se canalizaba a traves de 
comerciantes correntinos; sin embar- 

EL INTERIOR FRENTEA BUENOS AIRES 

Esta region, que por su dinamismo 
economico es sin duda la mas impor- 
tante de las tres aqui consideradas, 
esta dividida en tres subregiones/pro- 
vincias (Santa Fe, Corrientes y Entre 
Rios) y tres subregiones determinadas 
en funci6n de los datos hallados (una 
pequefia fracci6n de la carnpafia bo- 
naerense del norte, proxirna a la cos ta 
del Parana; la franja Iitoralefia recosta- 
da sobre el rio Uruguay, en el territo- 
rio de la antigua Banda Oriental y la 
zona surefia del Paraguay, subregion 
sobre la cual de todos modos no po- 
seemos demasiados darosy todos los 
hallados corresponden a la decada de 
1840, cuando dicho pals comienza a 
salir de su aislacionismo, luego del 
fallecimiento de Gaspar Rodriguez de 
Francia). 

Buenos Aires: Hamada asi por for- 
mar partc =pequefia, en realidad- de 

Lit oral 

les, coinciden geogrificamente con 
los distintos territorios provinciales 
de la confederaci6n rosista. Esto, por 
su parte, coadyuvari a comprender el 
trasfondo politico =lease, incesantes 
reclamos regionales en torno a las 
cuestiones fundamentales de la nacio- 
nalizaci6n de la aduana, libre navega- 
ci6n de los rios y, en fin, organizaci6n 
constitucional, a los cuales Buenos 
Aires no tendra mas remedio que pres- 
tarles atenci6n, ya fuese para hacer 
concesiones parciales o, en casos ex- 
tremos, para acallarlos por medio de 
las armas- de un aspecto meramente 
econ6mico, como pueden ser las rela- 
ciones comerciales. 
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para a cualquier prop6sito de regulaci6n; solo 
a partir de 1830 sc efectuarian los primeros 
intcntos de revcrtir la sftuacion. Vease Chiara- 
monte, Mercaderes, 1991, p. 70. 

vo a ubicarse como una de las mas 
importantes de todo el espacio estu- 
diado. Por medio de esta division zo- 
nal podran compararse los flujos que 
bajaban, no ya a traves de los dos 
grandes rios sino, mas aun, los prove- 
nientes de cada una de las orillas de 
los mismos. Juntas, es decir "Parana" 
y "costa occidental del rio Uruguay", 
conforman la subregion mas significa- 
tiva de todas las analizadas en cl pre- 
sente trabajo, 

Uruguay: tal coma hemos antici- 
pado, se trata de la franja costera so- 
bre el rio del mismo nornbre, esta vez 
en territorio perteneciente a la anti- 
gua Banda Oriental, con varios puer- 
tos que participaban en el traflco 
comercial, por ejemplo: Saito, Paysan- 
du, Mercedes, Colonia, etc, Politica- 
mente, dicho territorio ya formaba 
parte de la Republics Oriental del Uru- 
guay; sin embargo, los lazos economl- 
cos con la antigua capital virreinal 
eran considerablemente estrechos, al 
punto de convertir a esta subregion 
en la segunda en importancia en cuan- 
to al volumen comerciado. De alli su 
inclusion en este estudio. 

Paraguay: si bien la informaclon 
no es demasiado abundante, hemos 
recogido datos sobre algunos envios, 
principalmente desde la zona surefia 
paraguaya (aunque tambien registra- 
mos unas pocas rernesas desde la ca- 
pital, Asuncion), de un limitado 
numero de cueros vacunos y suelas, a 
partir del tercer lapso en que fue divi- 
dido este trabajo. 
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is Refiriendose a Corrientes, Chiaramonte 
expresa que "la falta de control politico de la 
provincia sobre su dcspoblada franja oriental" 
hacia que el comercio por el rio Uruguay esca- 

go, esa situaci6n no aparece clara- 
mente especificada en las fuentes. Co- 
rrientes fue quiza la que mas impugno 
la politica econ6mica determinada 
desde Buenos Aires, que la llevo a 
sangrientos enfrentamientos con la 
misma, los cuales sin duda repercutie- 
ron negativamenre. sobre su econo- 
mia, al punto de que su conexi6n 
comercial con el puerto fue en ocasio- 
nes bastante debil y por momentos 
inexistente 

Entre Rios: esta subregion se pue- 
de dividir en dos zonas, similares en 
cuanto a la produccion, aunque las 
diferencias se iran marcando en lo que 
se refiere a la dinamica econ6mica, a 
lo largo del periodo en estudio. La 
primera de ellas, una franja costera 
sobre el Parana, identificada con di- 
cho nombre, tiene a la Bajada como el 
principal puerto exportador. La se- 
gunda es la "costa occidental del rio 
Uruguay", con varios puertos (Mandi- 
sovi-Concordia, Arroyo de Ia China- 
Concepcion del Uruguay, Gualeguay- 
chu) que se destacan en la conexion 
comercial con la capital rosista. Tai 
como sucedia con Corrientes, es posi- 
ble que esta zona canalizara parte de 
la producci6n misionera (e incluso 
correntina) llegada desde rio arriba, 
pero una vez mas las fuentes no son, 
salvo contadas excepciones, lo sufi- 
cientemente precisas al respecto.P 
Lo que si podemos adelantar es que 
tuvo a partir de la decada de 1840 un 
crecimiento econ6mico tal, que la lie- 
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21 Langer, "Espacios", 1987, pp. 144-145. 
22 Ibtd., p. 144. 
23 Assadourian, "Sector", 198~, p. :~66. 
24 Halperin Donghi, Reuolucum, 1972, p. 8:\. 

Esta integrada por tres subregio- 
nes/provincias (Mendoza, San Juan y 
San Luis), lo que significa que hemos 
mantenido la division geograflca tradi- 

Cuyo 

De todos modos, hasta la decada de 
1860, Salta tenia un comercio de ex- 
portacion mas importante con Bolivia 
y Peru que con las provincias argenti- 
nas. 22 Catamarca, La Rioja y, especial- 
mente, Tucuman comprometian su 
participacion en diversos espacios 
mercantiles: obviamente, el Alto y el 
Bajo Peru (Bolivia y Peru, respectiva- 
mente ), pero tarnbien Cuyo (y su en- 
lace con el Pacifico), aunque sin 
olvidar los debiles lazos que las unian 
al puerto. En realidad, solo Cordoba 
era la que habia ingresado, a partir de 
1830-1835, en una "etapa de articula- 
cion absoluta con el Atlantico";23 el 
panorama del resto de la region Indl- 
caba que era inestable aquella aparen- 
tem en te lograda Integraclon 
economics de 1835,24 que solo se ci- 
mentara con la llegada del ferrocarril 
a las zonas mas alejadas de lo que sera 
la nacion argentina. 

no debe exagerarse la importancia de 
la fuerza y el tamafio de este mercado 
fnterno [pues] [ ... ] tenia serias debili- 
dades que provocaron SU rapida desa- 
partcion en la segunda mitad del siglo 
XIX.21 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

19 "La plata boliviana, que circulo como 
moneda y como mercancia, constituye un de· 
rnento esencial para cntender la preservaclon 
de este espacio economico durante el siglo xix." 
La misma "circulo por un amplio espacio mer· 
cantil que [ ... ] abarco cl sur del Peru, toda 
Bolivia y el norte de la Argentina". Vease Langer 
y Conti, "Circuitos", 1991, p. 96. 

20 "Al estructurarse el nuevo espacio mer- 
cantil andino, la oligarquia terratentente-comer- 
cial del noroeste -especialmentejujuy y Salta- 
vio alli la (mica posibilidad de supervivicncia 
que la coyuntura le ofrecia", ibid., p. 94. 

Esta region aparece mucho mas com- 
prensible en su division geograflca en 
subregiones, pues las mismas estan 
conformadas por las distintas provin- 
cias: Cordoba, Santiago del Estero Tu- 
cuman, Salta, Jujuy, Catamarca y La 
Rioja. Aun antes de finalizar las gue- 
rras de la Independencia, comenza- 
ron a recomponerse los circuitos 
mercantiles nortefios configurandose 
asi un nuevo espacio economico andi- 
no, heredero raquittco del potosino 
colonial, y al cual se integraron varias 
de las mencionadas subregiones co- 
mo una periferia surefia del mismo. 
Existieron, para ello, varias razones: 
en ~special, la escasa posibilidad que 
teruan los productos del interior de 
competir en el mercado porteiio con 
los articulos importados de ultramar 
generalmente mas baratos y de mejo; 
calidad. Pero tambien incidia la falta 
de moneda metalica, la cual podia ser 
provista solo por la region altoperua- 
na, pronto convertida en la Republica 
de Bolivia.19 En todo caso, como sefia- 
lan Langer y Conti, no quedaban de- 
masiadas altemativas. 20 De cualquier 
man era, 

Central 
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25 Wentzel, "Cornercio", 1989, p. 180. 

27.26% 
15.55% 11.71% 

Costa oriental 
(Uruguay) 

Costa occidental 
(Entre Rios) 

Rio Uruguay 

42.95% 

13.02-12.49% 
25.51% 

9.74-7.70% 
17.44% 

Costa oriental 
(Ctes-Parand) 

Costa occidental 
(Bs.As.-S.Fe) 

Rio Parana 

Participacion del "literal de Ios rios" 
en el total del monto comerciado, 

1831-18~5 

antigua Banda Oriental (15.55%) y Co- 
rrientes (13.02%). 

Asimismo, nos llama la atencion el 
registro de Santa Fe CT.70%), que po- 
dria considerarse bajo si pensamos 
que a fines del periodo estudiado por 
Wentzel habia cobrado un dinamismo 
similar al que tenia en los tiempos en 
que goz6 de los privilegios del "puer- 
to preciso", justamente por haberse 
convertido en el nexo entre la retraida 
Asuncion y Buenos Aires. 25 Mas aun, 
si tenemos en cuenta que Santa Fe 
canallzaba una parte -si bien no de- 
masiado importante-« de la produc- 
cion de las areas central y cuyana. 

La situacion de la subregion Buenos 
Aires es, por su parte, muy particular; 
aunque su participacion en el total del 
monto no es espectacular, ni mucho 
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A traves del cuadro 1 podemos obser- 
var la significativa participacion que le 
cabe a Entre Rios (24.20%) en la com- 
posici6n total del flujo comercial ha- 
cia el puerto: a la vez notamos la im- 
portancia que en la misma tenian la 
franja costera sobre el Uruguay de la 

Los ftujos comerctaies 

LAPso 1831-1835 

cional, pues en verdad la producclon 
exportada a Buenos Aires de las dos 
primeras se diferencia considerable- 
mente de aquella enviada por los pun- 
tanos, bastante similar a la de Cor- 
doba aunque, claro esta, muchisimo 
menos abundante que la de esta ulti- 
ma. De cualquier modo, las tres pare- 
cerian tener problemas similares a los 
que soportaban sus hermanas de la 
region central en su vinculaci6n eco- 
n6mica con el puerto de Buenos Ai- 
res. Tanto unas corno otras, solo en la 
epoca de los bloqueos pudieron acer- 
car sus productos -aunque en la me- 
dida de sus posibilidades, por cierto 
nada excepcionales-. a la aduana por- 
tefia. En tiempos normales, el unico 
desahogo econ6mico ante la asfixian- 
te situaci6n cuyana era la vinculaci6n 
con Chile. La misma fue de un nivel 
considerable, incluso en las epocas en 
que se establecieron prohibiciones, 
emanadas ya de Santiago, ya de Bue- 
nos Aires (aunque principalmente de 
esta ultima). No obstante, Jos contac- 
tos, ya fueran legates o no, aurnenta- 
ban el peligro de la disgregacion del 
espacio eoonornico. 
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a Faltan datos sobre el primer bimestre de 1833 y el ultimo cuatrimestre de 1855. 
• En pesos papel. 
b La subregi6n Entre Rios se puede dividir en dos zonas: 

Monto Porcentaje regional Porcentaje total 
Parana 5 792 197 17. 79 12.49 
Costa occidental 
rio Uruguay 5 553 067 16.67 11. 71 

*" Sobre un total de 5 574 operaciones. 
FUENTE: AGN, Contribuci6n Directa, Sala 111, 23-1-9 a 23-7-6; Cargo, Salam, 23-7-10 a 

23-8-6; Cargo y Data, Sala III, 24-1-1. 

Porcentaje Porcentaje 
regional total 

13.87 9.74 
10.99 7.70 
18.54 13.02 
34.46 24.20 
22.14 15.55 

100.00 70.21 

67.56 16.56 
6.05 1.48 

18.81 4.61 
5.78 1.42 
0.67 0.17 
0.80 0.19 
0.33 0.08 

100.00 24.51 

50.66 2.68 
41.76 2.20 

7.58 0.40 
100.00 5.28 

100.00 

Cuyo 

Central 

Buenos Aires 2 956929 
Santa Fe 2 340 446 
Corrientes 3 951_172 
Entre Riosb 7 345 264 
Uruguay 4 718 952 
Total regional 21312763 

Cordoba 5 025 310 
Santiago del Esrero 450 050 
Tucuman I 398 895 
Salta 430 200 
Jujuy 50 200 
Catamarca 59200 
La Rioja 24600 
Total regional 7 438 455 

Mendoza 81 I 615 
Sanjuan 668908 
San Luis 121 444 
Total regional 1 601 967 

Total general= 30 353 185 

Litoral 

Monto* Subregion es Regtones 

Cuadro 1. Flu]o comercial hacia Buenos Aires: total de valores 
comerciados, 1831·1835a 
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cifras parciales sobre sus finanzas. Vease Chia- 
ramonte, "Finanzas", 1987, pp. 159-198. 

27 Sobrc el tema, puede consultarse el citado 
trabajo de Chiaramonte en relacion con las 
flnanzas de las provincias litoralefias y, ademas, 
del mismo autor, "Organizacion", 1985, pp. 
229·250, y "Legalidad", 1986, pp. 175-196. En 
cuanto a la expansion del comercio correntino 
hacia Buenos Aires durante la epoca, puedc 
consultarsc el citado estudio de Schmit. Ade- 
mas, en el caso correntino en especial, debc- 
mos tener en cuenta sus conexiones dlrectas 
con la antigua Banda Oriental e, incluso, con 
Brasil, apartc de las que la ligan al resto de la 
confederaci6n. 

Nuestras cifras sobre envios de cue- 
ros a Buenos Aires confirman plena- 
mente este descenso santafesino. 

La situaci6n de Corrientes, por el 
contrario, es mas desahogada y no 
solo por ese 13 .02% del total del mon- 
to. La provincia ha experimentado a 
partir de 1821 una estabilidad lnstttu- 
cional impensable en otros estados y 
sus gobernantes ban llevado a cabo 
una ferrea politics economica basada 
en el proteccionismo aduanero, el fo- 
mento de la produccion agricola gana- 
dera e industrial y la organizaci6n de 
un eficaz sistema rentistico, lo que 
desembocara en el surgimiento de 
una firme posicion frente a Buenos 
Aires en las trascendentes cuestiones 
de la nacionalizacion de la aduana, la 
libre navegaci6n de los rios y, en fin, 
la organizacion constitucional del 
pais.27 

Es el turno de Entre Rios, con simi- 
lares aportes a traves de los dos gran- 
des rios, que conforma 24.20%. A 
diferencia de su vecina del norte, la 
anarquia politica y el sometimiento a 
Buenos Aires fueron caracteristicas 
constantes durante la decada inrnedia- 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

26 Halperin Donghi, Revoluci6n, 1980, p. 
182. Tambien Chiaramonte nos muestra una 
declinante economia santafesina a travcs de 

La revoluci6n y la guerra [ ... ] consumie- 
ron desenfrenadamente la riqueza ga- 
nadera local. Santa Fe [ ... ] Ilego a 1820 
sin ganados en sus estancias ( ... y] se- 
guira siendo, en I 830, la mas aguerrida, 
pero la mas pobre y despoblada de las 
provincias litoralefias. 26 

menos (9.74%), debemos tener en 
cuenta que se trata de soto una parte 
de la campaiia bonaerense del nor- 
te, la mas cercana al Parana, por medio 
del cual fluye hacia la capital la pro- 
ducci6n de las zonas inmediatas a los 
citados puertos de San Nicolas, San 
Pedro, etc. Aun asi, el aporte de la 
misma es bastante significativo, si 
bien debemos asimismo tener en 
cuenta la labor reexportadora de los 
excedentes de produccion del Inte- 
rior que cumplieron dichos puertos. 

Los porcentajes son bastante suges- 
tivos: si bien el flu]o a traves del Para- 
na es realmente notable, no creemos 
que sea nada desdefiable el que aporta 
su hermano menor, y aunque no tene- 
mos estudios sobre periodos anterio- 
res, lo cierto es que la costa entrerria- 
na sobre el Uruguay se va vitalizando 
progresivamente, por lo que no es de 
extrafiar la dinamica observada en el 
traflco comercial a craves de dicho cur- 
so de agua. Pero vayamos por partes. 

Cuando tratemos el tema de la com- 
posici6n del flujo veremos que los 
productos pecuarios, especialmente 
los cueros, tienen la porcion mas sig- 
nificativa del monto comercial total. 
Podemos entonces entender el magro 
7. 70% de Santa Fe: 
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"guerra entrc puertos" con Montevideo, para 
atraer el comcrcio fluvial. Vease Burgin, Aspec- 
tos, 1987, cap. IX. Tamblen deberia constderar- 
se que la antigua Banda Oriental rcexportaba en 
ocasiones productos brasilefios y paraguayos; 
sobrc el tcrna, puede consultarse a Nidia R. 
Areces y Nora E. Bouvet. "Itapua", 1987, pp. 
113-134, y Whigham, "Back-door", 1990. 

32 Halperin Donghi, Reuotucion, 1972, p, 
82. Cabe destacar que en cl lustro inmediata- 
rncnte anterior a nuestro estuclio cl principal 
destinatario de las exportaciones jujcfias cs cl 
mercado altoperuano. Vease Gamboni, "No- 
tas", 1980, pp. 401-416. 

El Interior sera entonces para Bolivia 
proveedor de ganados y de alguna otra 
producci6n local; no seni ya el intcrme- 
diario cntre el altlplano mincro y Bue- 
nos Aires, ernisaria de la economia 
mctropolitana. 32 

ci6n rosista, con la dinamica que va 
cobrando la franja costera occidental. 

De la region central solo podemos 
subrayar la sustancial porcion que le 
corresponde a Cordoba (16.5696), se- 
gunda entre todas las subregiones en 
que hemos dividido el espacio. Del 
resto, poco hay para decir pues las 
cifras son por demas elocuentes: salvo 
por la tibia participaci6n de Tucuman, 
se podria pensar que ese extenso sub- 
espacio languidece. Sin embargo, he- 
mos anticipado que, exceptuando en 
cierta forma a Cordoba, gran parte de 
la region orientaba sus excedentes de 
producci6n hacia el mercado del alti- 
plano, y mas alla de que no tenemos 
cifras concretas al respecto, debemos 
tomar en cuenta que a partir de 1825, 
cuando se reabre la ruta al Alto Peru, 
esta region ya ha cortado los lazos que 
la unian al Atlantico de la epoca hispa- 
nica: 
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28 Sohre la situacion politico-economica de 
Entrc Rios puedcn consultarse los ya citados 
trabajos de Chiaramonte, "Legaliclad" y "Finan- 
zas", 

29 Vease cuadro 13, en el apendice. 
30 Para dar una idea clel dinamismo de esta 

zona entrerriana baste decir que aporta 125 775 
cueros vacunos secos y salados contra 119 389 
quc se cxportan clesdc la orilla bafiada por cl 
Parana, 

31 Probablernente hacia cl final dcl qumque- 
nio -asi lo inclicarian las cifras- dicron resulra- 
do las medidas tornadas por Buenos Aires 
(reduccion y elirninacion de aranceles) en su 

tamente anterior al lapso que estamos 
estudiando. Si bien el segundo seguira 
un tanto atenuado, hasta que Urquiza 
se sienta lo basante fuerte, la primera 
terminara en 1831. 29 A pesar de todo, 
lo cierto es que a partir de nuestras 
cifras podemos observar que la pro- 
vincia en cuestion es la que mas apor- 
ta en el quinquenio estudiado, incluso 
si lo consideramos afio por afio, ex- 
cepto 1832.29 En todo caso, creemos 
que es importance Hamar la atencion 
sobre el papel que desempefia la zona 
costera sobre el Uruguay, significativa 
ya en los primeros afios de la decada 
de 1830, so y que tendra definitivo des- 
pegue al inicio de la siguiente. 

En sintesis, la franja Iitoralefia 
oriental del Parana contribuye con la 
cuarta parte del total de los valores 
comerciados hacia la aduana de Bue- 
nos Aires, mientras que la orilla de 
enfrente nos presenta el limitado 
aporte de una porci6n del campo bo- 
naerense norte y una magra participa- 
cion de la alicaida Santa Fe. Las 
imagenes de la otra via fluvial mues- 
tran la significativa conexion comer- 
cial que existia entre la antigua Banda 
Oriental''! y la capital de la confedera- 
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36 Halperin Donghi, Reuolucton, 1972, p. 83. 
37 Assadourian, "Sector", p. 323; la informa- 

cion fue extraida de la aduana de Cordoba. 

Cueros: los cueros, especialmente los 
vacunos, fueron -dentro de un proce- 
so que arranco a fines del siglo XVIII- 
el principal producto exportable de 
estas tierras. A traves del cuadro 2 se 
puede observar la cantidad de los mis- 
mos que desde el Interior lleg6 a Bue· 
nos Aires durante el quinquenio. 

Si bien seria interesante, para com- 
pletar el panorama, acercarnos a la 
cifra total de los enviados a la aduana 
portefia pues la diferencia estaria indi- 
cando, grosso modo, el aporte de la 
region casi no tratada en este trabajo, 
es decir la carnpafia bonaerense, espe- 
cialmente la del sur, deberemos aban- 
donar el analisis de la cuesti6n para 
cuando contemos con cifras de expor- 
taci6n suficientemente confiables, ta- 
les como las consignadas por Parish 
hacia el final del periodo rosista. Vol- 
veremos sobre el terna. 

Consideraremos ahora diversos as- 
pectos que surgen del envio de cueros 
vacunos desde algunas regiones del 
Interior. A traves de la curva dibujada 
por Assadouriant? pareceria que el nu- 
mero de cueros vacunos cordobeses 
exportados a Buenos Aires es mas alto 
que el regisrrado por nosotros ( excep- 

Componentes del flujo 

fines de ese afio, Rosas, ante la posibi- 
lidad .de una desintegraci6n del espa- 
cio econornico, accede a algunos de 
los reclamos del Interior al establecer 
la famosa ley de aduanas.36 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

33 Halperin Donghi, Reuolucion, 1980, pp. 
289-290. 

34 Las pocas que hemos obtenido nos han 
llarnado la atencion, por cjcmplo, las de cxpor- 
tacion de cueros mendocinos del aiio 1827: de 
los 9 370, 670 fueron para Buenos Aires, y el 
resto, cs dccir 8 700, para Chile. Vease Parish, 
1958, p. 489. 

35 Segreti, Economta; 1981, pp. 141-147. El 
mismo autor expresa: "Sc busca el cornercio 
con Chile porquc la politica portefia cs la cau- 
santc dcl general crnpobrecimiento y porque sc 
ha perdido la esperanza de una proxlma reorga- 
nizacion nacional que, mediante una constitu- 
cion, pusiera fin a tan lamentable sttuacion, 
Cuando se creyo lo contrario -y picnso que cs 
la mcjor prueba de mi afirmacion- sc busco 
desalcntar el cornercio ultracordlllerano gra- 
vandolo con un fuerte impuesto como ocurrie- 
ra en 1832. Perdida toda esperanza luego de la 
disolucion de la Comision Representatlva y 
agravada la situacion economica sc imponc en- 
tonces el acuerdo con Chile". Vease Scgreti, 
"Contrtbucion", 1980, p. 256. Tarnbien Saravi, 
"Consideraciones", 1980, pp. 239-253. 

La situaci6n de Cuyo, con su 5.28% 
en el total del flujo, es decididamente 
diferente de la imperante en dicha 
region pocos lustros arras: la imagen 
que presenta a comienzos de la deca- 
da de 1830 es la de una economia en 
crisis que solo encuentra relativo ali- 
vio cuando logra estrechar sus vincu- 
los comerciales con Chile. Hacia 
principios del lapso que estudiamos 
comienza en Chafiarcillo un nuevo 
ciclo minero chileno y esa expansion 
del pais vecino alimenta las esperan- 
zas cuyanas. 33 La orientaci6n de la 
region hacia el Pacifico, mas alla de no 
poseer cifras al respecto.v' estaria 
probada por la aspiracion de Mendoza 
y Sanjuan de reglamentar sus relacio- 
nes comerciales con Chile, que de- 
sembocara en la firma del "convenio 
privado" de 1835.35 No casualmente a 
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40 Assadourian, "Sector", 1983, p. 235. 

mismo Assadourian comenta los em- 
barques en otros puertos, por ejern- 

-plo Santa Fe, hacia la epoca del 
segundo bloqueo europeo: en 1847 
"los comerciantes cordobeses envian 
11613 cueros a Buenos Aires y 26 491 
hacia Santa Fe, lugar donde las cir- 
cunstancias politicas permitian evadir 
el bloqueo impuesto al puerto princi- 
pal del pais" (y agrega que algo similar 
hacia Urquiza en Entre Rios);40 sin 
embargo, Assadourian coloca en su 
curva a poco mas de 38 000 cueros 
como enviados a Buenos Aires. Tam- 
bien Giberti hace alusion, para 1829, 
a "deficiencias estadisticas" y "eva- 
sion de impuestos" al referirse al sacri- 
ficio de animales vacunos destinados 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

to para el afio 1832). Esto podria de- 
berse a varias causas. En principio se 
debe tener en cuenta la perdida de 
documentacion (nosotros no hemos 
podido hallar la correspondiente al 
primer bimestre de 1833 y nos falta la 
del ultimo cuatrimestre de 1835). Es 
posible que mercancias salidas desde 
Cordoba hacia el puerto no llegaran a 
destino a causa de la convulsion inter- 
na que sufri6 el pais en aquellos 
aiios.38 Y adernas estan las evasiones 
fiscales. Halperin Donghi, refiriendo- 
se a la decada de 1820, habla de "cue- 
ros de animates sacrificados en la 
campaiia [de Buenos Aires] y exporta- 
dos sin pasar por los mercados", 39 y el 

38 Ibtd., p. :H5. 
39 Halperin Donghi, Reootucion, 1980, pp. 

289-290. 
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43 Burgin, Aspectos, 1987, p. 18:-i. Adcmas, 
se debc recordar la finalidad militar de los ani- 
males caballares. 

44 A pesar de todas las dificultades financie- 
ras de Ia provincia de Buenos Aires, el estudio 
de M. Burgin establece que "el valor del peso 
papcl permanecio en vcrdad rclativamente es- 
table durante toda la prirncra mitad dcl dcccnio 
<lei ~O". Vease Burgin, Aspectos, 1987, p. 219. 

45 Para dar una idea sobre cl tema, digamos 
que los cueros vacunos secos, el grueso del 
total aqui analizado, costaba unos 15 pesos 
papel, y 17 y 18 pesos los salados y curtidos, 
respectlvamentc. Los cueros chicos valian en- 

objeto impedir la matanza en gran es- 
cala de los equines", y enseguida agre- 
ga que "a veces se prohibia totalmente 
la exportaci6n de ganado vacuno ode 
caballo en pie [para] evitar el agota- 
miento de los recursos naturales" .43 

Teniendo en cuenta el valor de los 
cueros se puede vislurnbrar la signifi- 
cativa porci6n que ocupan dentro del 
monto comerciado total: 61.24%; si 
bien este porcentaje engloba a los 
cueros vacunos, baguales, ovinos y 
caprinos, los primeros son los que en 
buena parte la conforman (52.87% de 
dicho monto) (vease cuadro 18 en el 
apendice). 

De todos modos, es conveniente 
hacer algunas aclaraciones respecto a 
estas cifras. Obviamente, hemos utili- 
zado "precios'' de aforo. Los mismos 
se mantuvieron estables durante el 
quinquenlo, aunque con leves varia- 
ciones, 44 lo que nos llev6 a establecer 
precios promedio. Sin embargo, la 
mayor dificultad estuvo dada por 
los pocos ejemplos encontrados para 
algunas categorias, y si bien afortuna- 
damente estas eran las menos signifi- 
cativas, debimos fijar precios tentati- 
vos. 45 No obstante lo apuntado, esti- 
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41 Giberti, Historia, 1985, p. 88. 
42 Schmit, "Mercados", 1991. pp. 57-0o. A 

nuestro emender, Schmit pudo manejar una 
fuente mas precisa que la nuestra en lo que se 
refiere al origen de los cargarnentos; tambien 
en lo referente a \as suelas tenemos disimilitud 
en las cifras. 

a los saladeros portefios.f En fin, es 
probable que situaciones semejantes 
se hayan dado durante la epoca que 
estamos estudiando. Y en todo caso, 
la perdida de documentacion y de 
mercancias, la imperfecci6n en las es- 
tadisticas y la evasion fiscal, todas o 
algunas de estas causas, explicarian la 
disimilitud entre nuestras cifras y las 
de Assadourian. 

Tambien con Roberto Schmit tene- 
mos algunas dif erencias; al estudiar el 
comercio correntino hacia Buenos Ai- 
res entre 1822 y 1833, obtiene regis- 
tros mas altos que los nuestros en el 
caso de los envios de cueros vacunos, 
y mas bajos en lo que se refiere a las 
remesas de cueros baguales, entre los 
afios 1831 y 1833, unicos que pudi- 
mos comparar. De todos modos, las 
diferencias no son significativas y se 
pueden entender por el hecho de ha- 
berse utilizado en las respectivas in- 
vest igaci ones distinto tipo de 
fuentes.42 En cualquier caso, de los 
casi 12 000 cueros baguales que segun 
nuestras cifras exporto Corrientes a 
Buenos Aires entre 1831y1835, mas 
de 8 500 corresponden al primero de 
los afios citados. Es posible que luego 
de ese afio se haya dado una situaci6n 
similar a la planteada por Burgin, es 
decir la fijacion por parte del gobierno 
provincial de "un impuesto relativa- 
mente elevado a la exportacion de 
cueros de caballo [lo cual renia] por 
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47 Sohre Ios textiles de la tierra, su produc- 
ci6n y circulacion dentro de) espaclo en estu- 
dio, puede consultarse, entre otros, el trabajo 
de Garavaglia y Wentzel, "Nuevo", 1990, pp. 
211, 241. 

48 El precio de aforo de ponchos y jergas de 
Cordoba giraba, para el quinquenio en esrudio, 
alrededor de Ios 4 pesos; sobre los ponchos 
santiagiiciios no hemos ohtenido datos, aunque 
probablcmente fueran un poco mas caros. Tai 
como expresan Garavaglia y Wentzel, entre 
1802 y 1821 "el valor total de los textiles del 
area del poncho no ocupa sino un rol muy 
secundario en el mercado de Buenos Al res". 
Vcase Garavaglia y Wentzel, "Nuevo", 1990, p. 
215. Para la epoca que estarnos tratando, este 
proceso se habia acentuado, pues se daba, por 
un lado, una menor presencia numerica y. por 
otro, la alta valuacion que habia alcanzado los 
productos pecuarios, en especial los cueros, 

Tejidos "de la tterra ": si bien I~ 
producci6n textil del Interior habia 
comenzado a decaer a partir de fines 
del periodo colonial, la prescncia de 
los tejidos cordobeses y santlaguefios 
en Buenos Aires -que sin duda confi- 
guraba el mercado consumidor y el 
Centro redistribuidor mas importante 
que tenian los mlsmos en el espacio 
rioplatense- era a(m considerable en 
la temprana etapa roststa.f? Debemos 
aclarar, sin embargo, que nos estamos 
refiriendo al aspecto numerico de la 
cuesti6n (cantidad de "piezas"), pues 
si hablamos en terminos de "valor", el 
de los tejidos era bastante exiguo, es- 
pecialmente si lo comparamos con el 
de los cueros vacunos. 48 

Una clasificacion muy general de 
los tejidos coloniales nos indica que 
existian los de lana, los de algod6n y 
los mixtos. Los primeros estaban re- 
presentados mayoritariamente por los 
ponchos y "frezadas", pero incluian 
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tre 2 y 3 pesos y los caballares andaban en los 
9 pesos los secos y 12 los curtidos, micntras que 
los ovinos y caprinos valian alrededor de un 
peso. En tan to, las sue las podian alcanzar los 30, 
e incluso mas. Tambien debemos tener en 
cuenta que no todos los cueros que llegaron a 
la aduana portefia pagaron contribuci6n direc- 
ta; los llegados hacia fines de 1835 (alrededor 
de 8 000 cueros vacunos, · 500 baguales y 800 
suelas), al no haber sido considerados en los 
cuadros de los rnontos tampoco se los contern- 
plo en el de valores. Sohre el tema de los 
"precios" puede consultarse a Broide, Euolu- 
cum, 1951. Para el caso de los cueros vacunos, 
el autor se refiere a "la pesada de cueros de 35 
libras y la mejor calidad de cueros de buey", y 
no a unidades, tal como aparecen en nuestros 
cuaclros y en donde se engloban distintas call- 
dades (de macho, de vaca, de desecho, etc.), 
por lo quc no es posible utilizar la serie; algo 
similar le sucedio a Chiaramonte, Mercaderes, 
1991, p. 245. Para el caso del precio de los 
cueros de caballo, por el contrario, la serie esta 
elaborada con base en pesos papel por unidad; 
a traves de la misma hemos calculado un prccio 
promedio general dcl quinquenio de 9.80, has- 
tante cercano al obtenido por nosotros, quc foe 
de 9 f,esos. 

4 "A lo largo de la prirnera mitad del siglo 
XIX los cueros nunca constituycron menos de 
60% del total de exportaciones en valor; muy 
frecuenternente proporcionaron mas de 70% 
de ese total. El resto estaba constituido en bue- 
na parte por cxportaciones cornplernentarias 
de las de cuero: otros productos de la industria- 
Ilzaclon del vacuno, basicamenre carne salada 
y sebo (pero tarnbien por valores mucho meno- 
res, astas, huesos para botones y para ahono, 
crin, etc.) completan hasta medidados de la 
decada del 40, alrededor de 9096 del valor total 
de las exportaciones." Halperin Donghi, "Ex- 
pansion", 1963, p. 59. 

mamos que los valores manejados se 
acercan bastante a la realidad, una 
realidad que ilustra acerca del predo- 
minio de la actividad pecuaria en estas 
tierras, sin duda potenciado por un 
vigoroso mercado externo.w 
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50 Recordernos que nos faltan datos sobrc el 
primer bimestre de 1833 y cl ultimo cuatrirncs- 
tre de 1835. 

51 Garavaglia y Wentzel, "Nuevo", 1990, 
cuadro 4, p. 228. 

52 Ibid., p. 235. Halperin Donghi, Re110lu- 
cton, 1972, pp. 106-107. 

1831 y 1835,5° con un promedio de 
unas 37 830 unidades por afio (aun- 
que con marcadas variaciones anua- 
les, las cua les pueden tener su 
explicacion, en parte, en las convul- 
siones internas que sufri6 la region). 
Si cotejamos nuestras cifras con algu- 
nas de las consignadas por Garavaglia 
y Wentzel, 5 I veremos que estan lejos 
de las obtenidas por estos para los 
periodos 1800-09 (87 840 piezas anua- 
les en promedio), 1810-14 (55 747), 
1815-21 (56 246), pero que a su vez su- 
peran a las del lapso 1840-45 (34 803). 
Es decir que, aparentemente, se va 
confirmando ese lento (pero irre- 
versible) retroceso de la presencia 
textil cordobesa y santiaguefia en la 
aduana de Buenos Aires sefialado por 
los citados autores. Y aqui hay que 
recordar que si estos textiles pudie- 
ron resistir la competencia de los teji- 
dos europeos se debi6 al bajo costo de 
su producci6n, merced a la "autoex- 
plotaci6n de la fuerza de trabajo fami- 
liar en el marco de la econornia 
campesina" y, en parte, a razones re- 
lacionadas con la moda que hicieron 
que se llegara a preferir tejidos de mas 
baja calidad pero vistosos. 52 Es posi- 
ble que estas causas de indole econ6- 
m i ca y sociol6gica fueran mas 
efectivas que el presunto proteccio- 
nismo de la tan mentada Ley de Adua- 
nas , la cual , segun Garavaglia y 
Wentzel, "no parece haber tenido sino 
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49 fbld., pp. 215-218. 

tambien los cortes de jergas, bayeta, 
picote, etc., provenientes de Cordoba 
y San Luis; otros textiles de lana eran 
originarios del Peru, Alto Peru y Chile; 
por ultimo, sabemos que en el merca- 
do porteiio tenian una considerable 
receptividad los ponchos y [ergas 
pampas, producidos por las tribus 
araucanizadas. Los lienzos de las Mi- 
siones, los catamarquefios y los tucuyos 
cochabambinos estaban confecciona- 
dos, a su vez, de algod6n. Los textiles 
mlxtos, por su parte, tenian en los pon- 
chos santiaguefios los representantes 
tipicos (aunque los habia del mismo 
origen realizados en lana). 49 

Las piezas textiles que hemos de 
considerar en este traba]o -y que han 
sido agrupadas por Garavaglia y Went- 
zel bajo la denominacion de "textiles 
del area del poncho" -serian enton- 
ces los ponchos "llanos" cordobeses, 
de lana, sencillos en su confecci6n y 
de bajo costo; los santiaguefios, que 
tenian una mayor elaboracion, suges- 
tivos disefios y llamativas tonalidades 
y que eran por supuesto de un precio 
mas alto; las "frezadas" (y "frezado- 
nes") y jergas (y jergones). Las fuentes 
tambien nos hablan de "piezas de teji- 
dos del pais", originarias de Cordoba: 
son fardos que incluyen indistinta- 
mente ponchos, "frezadas", jergas, 
cortes de bayeta y de picote, etc., sin 
especificar cantidades, por lo que las 
hemos reunido en un grupo aparte en 
el cuadro respectivo. 

En el cuadro 3 se puede observar el 
numero de piezas de tejidos "de la 
tierra" llegadas a Buenos Aires entre 
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54 Halperin Donghl, Reuolucion; 1980, p. 
290. 

55 Una vez mas dchcmos rccordar que nos 
Ialtan datos sobre el primer bicrnestre de 1S:B 
y el ultimo cuatrimestre de 1835. 

56 Los promedios fueron obtenidos de los 
datos extraidos de la tabla confeccionada por 
Claudia Wentzel, "Buenos Aires. Importacion 
de caldos cuyanos, 1802-1821 ",a su vez inserta 
en el trabajo de Amaral, "Comcrcio", 1990, p. S 1. 

provincias centrales que se orientan 
hacia el mercado del Pacifico. 54 

De las arrobas de aguardiente y vi- 
no llegadas a Buenos Aires, obtene- 
mos como promedio del periodo unas 
2 734 y 420 arrobas anuales, respecti- 
vamente. 55 Comparando estas cifras 
con las del quinquenio 1817-21 -lap- 
so al final del cual ya era evidente la 
crisis de la econornia cuyana-, cuan- 
do se alcanzaron como media anual 
alrededor de 15 650 arrobas de aguar- 
diente y 27 175 de vino, 56 notamos 
que si bien la caida de la exportaci6n 
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53 Garavaglia y Wentzel, "Nucvo", 1990, p. 
239. 

escasa influencia en la evoluclon de la 
producci6n textil campesina durante 
el periodo 1830-1850".53 

Caldos "de la tterra ": un rapido 
vistazo al cuadro 4 nos permitira com- 
prender que la otrora floreciente pro- 
ducci6n vitivinicola cuyana, en el 
contexto de las relaciones de produc- 
ci6n coloniales, era en la decada de 
1830 una .cosa del pasado. (Solo a 
fines del siglo la region tendra un nue- 
vo periodo de desarrollo de la indus- 
tria en cuestion, pero ese es tema de 
otro estudlo.) En esta crisis cuyana 
mucho tendran que ver la cornpeten- 
cia de los caldos extranjeros y los es- 
tragos de la guerra civil. Las vides 
ahora son reernplazadas por los alfal- 
fares, que no solo alimentan a los ga- 
nados locales sino tambien a los de las 

Aguardiente Vino 
Mendoza San Rees- Total MfTuJoza San Reex- Total 

Juan porta- Juan porta- 
dos* dos* 

1831 200 2 348 610 3 158 164 8 24 196 
1832 32 4 256 314 4602 658 494 46 1 198 
1833 374 3 394 64 3832 516 80 596 
1834 762 832 I 594 60 52 112 
1835 84 366 32 482 
Total 1 452 11196 I 020 13668 I 398 634 70 2102 

*Reexportados: desde alguno de los puertos del Parana, en especial desde Santa Fe, 
Rosario o San Nicolas. 

Cuadro 4. Exportaci6n de "caldos de la tierra" cuyanos al puerto 
de Buenos Aires, 1831-1835 (en arrobas) 
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El precedente analisis sobre Ia articu- 
lacion del espacio rioplatense con 
Buenos Aires durante la temprana 
edad rosista tiene dos dificultades de 
considerable significaci6n: en primer 
lugar, se trata de un corto lapso; en 
segundo, las fuentes utilizadas son in- 
completas. Por lo tanto, las conclusio- 
nes -si podernos llamarlas asi- a que 
hemos arribado no pueden ser sino 
limitadas y provisionales. 

De este rnodo, el estudio de los 
flujos comerciales desde el Interior 

Obseruaciones finales sobre 
el lapso 1831-1835 

periodo 1831-1835 era mas cruda 
aun, pues lo concreto es que buena 
parte de los productos mendocinos y 
casi la totalidad de los de San Juan se 
desplazaron en mulas, lo que refleja el 
estancamiento e incluso la decaden- 
cia del transporte carretil. 

Otros: En este rubro se han consi- 
derado siete productos que, en distin- 
tos lapsos y para algunas de las 
subregiones, han tenido un peso mas 
o menos signi.ficativo en la conforma- 
cion de los respectivos flujos mercan- 
til es. En el Aperid ice se puede 
apreciar, a traves del cuadro 15, el 
volumen de dichas rnercancias: alli se 
destacan el tasajo oriental y la lana, 
tanto litoraleiia como cordobesa, cu- 
yos precios para el periodo eran alre- 
dedor de 12 pesos el quintal y 10 
pesos la arroba, respectivamente. Pa- 
ra los dernas productos los precios 
son demasiado fluctuantes como para 
sacar alguna conclusi6n, o directa- 
mente se ignoran. 
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57 En el afio 1827 se transportaron dcsde 
Mendoza a Buenos Aires 12 608 arrobas de 
aguardiente y 15 960 arrobas de vino. Vease 
Parish, Buenos Aires, 1958, p. 489. Esta slgnifl- 
caliva cantidad de una de las dos provincias 
productoras se entiende, pues Buenos Aires 
sufria en esos momentos el bloqueo brasilcfio. 
(Si fijamos nuestra atenci6n en la cita de la nota 
34 entenderemos por que Mendoza debia en· 
viar sus cucros a Chile: en Buenos Aires, los 
cueros sobraban, en cambio los cal dos ... ). 

58 Rosal, "Transportes", 1989. Los prome- 
dios se obtuvieron de los datos aparecidos en la 
p. 151, que incluycn vehiculos y bestias movi- 
Iizados desde San Luis y Rio Cuarto, los que en 
realidad conforman un numero bastante poco 
significativo; en ese sentido fue mas importante 
cl desplazamiento de carretas mendocinas que 
gcner6 la carga originaria de Chile, transportada 
a traves de los Andes. En 1820, cuando la deca- 
dencia del comercio cuyano era una rea1idad 
palpable, se trasladaron desde la region aproxi- 
rnadamente 160 carretas y ;i 290 mulas. Vcasc 
Rosal, "Transportes", 1990, pp. 15-25. Sohre la crisis 
del comercio cuyano, tambien puedc consult- 
arse la citada obra de Amaral, "Comercio", 1990. 

de caldos desde Cuyo a Buenos Aires 
fue significativa en el caso del aguar- 
diente, fue decididamente espectacu- 
lar en el del vino,57 

Y una manifestacion mas de esta 
declinaci6n cuyana. Si toda la carga de 
San Juan y Mendoza -cueros, caldos y 
frutas secas, principalmente- se hu- 
biera trasladado en carretas, se ha- 
brian necesitado unas 1 000 unidades, 
es decir unas 200 por afio como pro- 
rnedio, bastante alejado de la media 
alcanzada en el periodo 1781-1811 
que era alrededor de 635 vehiculos (y 
eso sin contar el considerable acarreo 
de las mulas -unas 1 845 como pro- 
medio-- que de enero a diciembre Ile- 
gaban al mercado portefio en dicho 
lapso).58 Sin embargo, la realidad del 
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pequefia zona de la campafia bonae- 
rense del norte. 

Por ultimo, nuestros datos confir- 
man la significativa conexi6n comer- 
cial que perduraba entre la antigua 
Banda Oriental y Buenos Aires. 

Del resto del espacio rioplatense, 
podemos destacar la pujanza de Cor- 
doba -segunda subregion en impor- 
tancia si consideramos la totalidad del 
monto comerciado=. y poco mas. Las 
econornias del Interior parecen mas 
comprometidas y, en todo caso, sus 
lazos con el puerto son debiles, por 
momentos inexistentes; la busqueda 
de salidas alternativas para sus pro- 
ductos pone en evidencia la posibili- 
dad de una fragrnentacion del espacio 
economico, lo cual arrancara algunas 
concesiones del poder portuario, tal 
es el caso de la Ley de Aduanas de 
1835. 

La actividad productiva por exce- 
lencia es la pecuaria, cuyo destino casi 
exclusivo es el mercado externo, y 
tiene en los cueros vacunos secos el 
bien mas preciado, ya que significan 
mas de 50% del monto comerciado 
total. 

En otro orden de cosas, cabe desta- 
car la persistente presencia de los te- 
jidos "de la tierra" =aparentemente en 
una lenta y progresiva desaparicion de 
la plaza de Buenos Aires- merced a 
sus bajos costos de producci6n y, en 
parte, a sus disefios llarnativos que los 
hicieron competitivos frente a los pro- 
ductos europeos. 

En cuanto a los caldos "de la tierra" 
originarios de Cuyo, hemos notado la 
vertiginosa caida en la introduccion 
de los mismos -especialmente en el 
caso del vino- en el mercado porte- 
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hacia el principal puerto exportador 
de la confederacion rosista durante el 
quinquenio 1831-1835 refleja el lugar 
preponderante que ocupa la region 
litoralefia -incluida una pequefia zo- 
na de la campafia bonaerense del nor- 
te, inmediata a los puertos que se 
erigieron a lo largo del Parana= en la 
cornposicion total del monto de los 
valores comerciados. 

Dentro de la region podemos des- 
tacar el papel que cumple Entre Rios, 
la cual posee una significativa porcion 
-casi la cuarta parte- de la totalidad 
de dicho monto (yen donde va adqui- 
riendo una dinamica propia la franja 
costera sobre el Uruguay), beneficia- 
da sin duda por el fin de la anarquia 
polittca que la habia desgastado du- 
rante toda la decada anterior. 

Corrientes, con un considerable 
aporte, ha experimentado desde 1821 
una saludable estabilidad Instituclonal 
que permitio el establecimlento de 
una ferrea politica economica al servi- 
cio de la provincia y el fomento de 
firm es convicciones f ederalistas que 
tarde o temprano chocaran con los 
intereses bonaerenses. 

La otra gran provincia litoralefia, 
Santa Fe, por el contrario, muestra la 
imagen de una economia estancada; 
las guerras civiles han consumido su 
principal riqueza, el ganado vacuno, y 
los santafesinos no han podido repo- 
nerse. 

Buenos Aires cumple un modesto 
papel (en el cual coadyuva la labor 
reexportadora de parte de los produc- 
tos, ya sea de las provincias interiores, 
ya de las del Litoral, que desempefian 
algunos de sus puertos, en especial 
San Nicolas) en tanto se trata de una 
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tre de 1836; en segundo lugar, los 
datos utilizables no estan desagrega- 
dos en forma regional; finalmente, el 
afio 1838 sufrira las consecuencias de 
la distorsion provocada por el co- 
mienzo del bloqueo trances. En sinte- 
sis, si bien el margen para el analisis 
que ofrece no es muy prometedor, es 
importante acercarnos al problema 
que nos ocupa, incluso a traves de una 
fuente no demasiado generosa, para 
tratar de vislumbrar la respuesta del 
Interior a la Ley de Aduanas de fines 
de 1835. 

Dadas las dificultades menciona- 
das, 1837 podria tomarse como afio 
base para el analisis en cuestion. 

Los dos semestres que lo confor- 
man =segun la presentacion de los 
datos ef ectuados por el Registro Ofi- 

EL INTERIOR FRENTEA BUENOS AIRES 

El tratamiento del tema de los flujos 
mercantiles desde el Interior a Buenos 
Aires cuenta para este corto periodo 
con varias dificultades. En principio, 
las fuentes son incompletas pues nos 
falta la informaci6n del primer semes- 

LAPso 1836-1838 

fio, lo cual refleja la crisis de las eco- 
nomias de Mendoza y San Juan, pro- 
ducto tanto de la competencia de los 
caldos extranjeros como de los estra- 
gos que produjo la guerra civil. 

Por ultimo, entre los restantes flu- 
jos secundarios, se destacan los en- 
vios de la lana litoralefia y cordobesa, 
asi como los del tasa]o de la antigua 
Banda Oriental. 

• 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


M !GUEL A. ROSAL 

59 Giberti, Historta, 1985, p. 107. 
60 El prccio por unidad de los cueros vacu- 

nos secos cs de aproximadamente 18, l 7 y 20 
pesos para 1836, 1837 y 1838, respectivamentc, 
La porci6n que ocupan -tanlo los cueros vacu- 
nos como los cueros en general- en cl monto 
comerctado total puede apreciarse en cl Apcn- 
dice, cuadro 18. 

Los envios de lana de este lapso 
(vease Apendice, cuadro 16) parece- 
rian confirmar estas apreciaciones. 

En cuanto a la porci6n que ocupan 
los cueros en el monto comerciado 
total, sufre una considerable merma, 
a pesar de que su precio tiende a 
subir.00 Es posible que tanto la infla- 
ci6n como cierta diversificaci6n de la 
producci6n de las provincias y envio 
de la misma al puerto como respuesta 
favorable a la Ley de Aduanas, scan la 
explicaci6n a este fen6meno. Ade- 
mas, para el caso particular de 1838, 
sin duda tuvo mucho que ver la distor- 
si6n causada por el bloqueo. 

Tarnbien las remesas de tejidos y 
caldos "de la tierra n' especialmente en 
el caso de los primeros, invitan a pen- 
sar en una favorable reacci6n por par- 
te del Interior ante la Ley de Aduanas. 

En cuanto a los textiles, una vez 
mas debemos aclarar que en todo caso 
se trata de una cuesti6n de cantidad, 
pues si nos fijaramos en el valor de 
estos productos veriamos que la por- 
ci6n que ocupan en el monto comer- 
ciado total oscila entre 2 y 5%. Sin 

los lanares adqulrfran importancia en 
momentos de tranquilidad social, para 
perderla rapidamente cuando las gue- 
rras civiles impidan las tareas rurales 
[ ... ] Comienza en 1836 una breve epo- 
ca de paz que alienta a los cliadorcs." 
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• En pesos papel. 
a Faltan datos sobre el primer semestre. 
FUENTE: Registro Oficial de la Provincia 

de Buenos Aires, aiios 1837. 1838 y 1839. 

Dentro de los componentes del flu- 
jo, podemos apreciar, una vez mas, el 
destacado lugar que ocupan los cue- 
ros. 

Haciendo comparaciones con el 
lapso anterior vemos que los cueros 
vacunos secos suman mas de la mitad 
de los llegados entre 1831 y 1835, y 
los salados directamente los superan. 
Si bien no se consignan cueros vacu- 
nos curtidos y es bajo el numero de 
los chicos, es importante la cantidad 
de suelas y de los chicos curtidos, 
siendo diferente la situacion en el ru- 
bro de los cueros caballares. Sin em- 
bargo, el salto mas significativo se da 
en los cueros ovinos y caprinos. Al 
respecto, 

Total 

Monto* 
7 887 751 ps. 2 rls. 

15 385 273 ps. 2 rls. 
8 954 031 ps. 3 rls. 

32 227 055 ps. 7 rls. 

AiJo 
1s3<;a 
1837 
1838 

cial de la Provincia de Buenos Aires- 
alcanzaron montos comerciados muy 
similares. Parece posible que algo se- 
mejante haya sucedido en 1836. De 
ser correcta nuestra presunci6n, am- 
bos serian los mas importantes de la 
decada y estarian mostrando un efec- 
to inmediato favorable por parte de 
las provincias a la politica arancelaria 
aplicada a traves de la citada ley. 

Cuadro 5. Flujo comercial hacia 
Buenos Aires: total de valores 

comerciados, 1836-1838 
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Tambien fue significativa, para el 
periodo que estamos tratando, la can- 
tidad de arrobas de aguardiente que 
lleg6 a la aduana portefia. El caso del 
vino "de la tierra", sin embargo, pare- 
ce insoluble. En cuanto a la porci6n 
que les corresponde en el monto co- 
merciado total, es similar a la de los 
textiles: oscila entre 1 y 6%. 

En fin, otros rubros que tuvieron 
un significativo crecimiento en sus 
envios fueron el tasajo, la harina y 
cordobanes. 

Cabria preguntarse, por ultimo, 
cual es el valor real de estas cifras, 
teniendo en cuenta las caracteristicas 
de la fuente de donde fueron extraidas 
y las de aquella en la cual se baso la 
mayor parte del presente trabajo. Co- 
mo anticiparnos, el Registro Oficial 
consigna datos a partir del segundo 
semestre de 1835 (aunque son utiliza- 
bles solo desde el Segundo de 1836) y 
hasta el primero de 1840. De alli que 
la mejor opcion que nos queda para 
cornparar la informacion del Registro 
con la extraida de la Contribucion Di- 
recta es elegir el afio 1839. al que solo 
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61 Recordemos que nos f~ltan datos sobre el 
primer semestre de 1836. 

62 Entre 1800 y 1809 entraron 87 840 piezas 
anuales, Vease Garavaglia y Wentzel, "Nuevo", 
1990, cuadro 4, p. 228. 

* En arrobas. 

Ano Aguardtente Vino 

1836 3 274 
1837 3988 :)56 
1838 8 538 817 

Total 15 800 l IT~ 

Cuadro 8. Exportaci6n de "caldos 
de la tierra" del Interior al 'puerto 

de Buenos Aires, 1836-1838* 

embargo, no podemos pasar por alto 
las 87 291 piezas que como promedio 
entraron en el lapso en cuesti6n,6t 
una media casi igual a la que se dio 
entre 1800 y 1809, que, segun datos 
de Garavaglia y Wentzel, fue el perio- 
do de m~yor penetracion de los teji- 
dos "de la tierra" en el mercado de 
Buenos Aires.62 

N<YrA: las piezas de 1836 y 1837 corresponden a 113 y 61 fardos, respectivamente; se 
aplic6 el multiplicador "143 .. obtenido para el periodo 1831-1835. Las piezas de 1838 
incluyen sayales y bayetones. 

Las frazadas incluyen "frezadones" y las jergas, jergones. 

Ano Ponchos Frazadas jergas Piezas Total 

1836 6223 3 489 15 556 16 159 41 427 
1837 35 335 45 396 39606 8723 129 oso 
1838 28720 25 799 36833 34 91 386 

Total 70278 74684 91 995 24 916 261 873 

Cuadro 7. Exportaci6n de "tejidos de la tierra" desde el Interior al puerto 
de Buenos Aires, 1836-1838 
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64 Halperin Donghi, Revoluci6n, 1980, p. 
294. 

la Europa industrializada (librecambio 
0 proteccionismo) raptdamente dcvino 
en una necesidad mucho mas peren- 
toria: la de organizar institucional- 
mente al pais, lo que a su tumo gener6 
nuevas controversias, las cuales tuvie- 
ron su crudo reflejo en las luchas civi- 
les. Y si bien para este periodo lo peor 
en esta materia casi ha quedado arras, 
Corrientes, posiblemente la mas re- 
luctante a la politica implementada 
desde Buenos Aires, continua envuel- 
ta en serios enfrentamientos con esta 
ultima -los cuales repercutieron ne- 
gativamente en su economia, al punto 
de que sus lazos comerciales con el 
puerto en ocasiones fueron muy debi- 
les yen otras inexistentes-, eventual- 
mente aliada con el Paraguay, que 
comienza a salir de su aislacionismo 
-en el que estuvo inmerso a partir de 
1810-luego del fallecimiento de Gas- 
par Rodriguez de Francia (1840), 
mientras que Entre Rios lleva el mayor 
peso de la carga que signific6 el "sitio 
grande" de Montevldeo.v' Por su parte 
el principal puerto de la confedera- 
ci6n rosista sufrira dos grandes blo- 
queos en un corto lapso, y si bien 
Buenos Aires sali6 politicamente for- 
tificada de ambos conflictos con las 
potencias europeas, es indudable el 
perjuicio econ6mico que los mismos 
ocasionaron. 

En fin, en este periodo veremos 
que las conclusiones provisionales 
que habiamos extraido del analisis <lei 
periodo 1831-1835 se van confirmando, 
al menos en terminos generates, te- 
niendo en cuenta que los flujos mer- 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

63 Sohre este terna, vease Burgin, Aspectos, 
1987, pp. 308-3.14. 

A pesar de ser el mas largo, este es el 
periodo para el cual la documenta- 
ci6n es casi completa; solo falta la 
referente al primer cuatrimestre de 
1839. Ademas aumenta la calidad de 
la fuente, pues gran parte de los Mani- 
fiestos consignan los precios de aforo 
de las mercancias, 

Habiamos dicho que las diferentes 
formas de concebir la vinculacion con 

LAPso 1839-1850 

le faltan los datos del primer cuatri- 
mestre de la segunda de las menciona- 
das fuentes. El cruzamiento de cifras 
efectuado nos permite decir que, en 
terminos generales, ambas consignan la 
misma informaci6n, lo cual daria mar- 
gen para afirmar que, mas alla de la falta 
de desagregaci6n regional del Registro, 
este coadyuva en una forma relativa- 
mente eficaz a solucionar los proble- 
mas globales planteados en el trabajo. 

En sintesis, el analists de este breve 
lapso a traves de una fuente, a la vez 
parca e incompleta, sugiere que a par- 
tir de 1836 comenz6 a gestarse una 
nueva y mas estrecha relaci6n comer- 
cial entre el Interior y la capital de la 
confederaci6n. El inicio del bloqueo 
frances y las repetidas modificaciones 
que paulatinamente iban anulando el 
efecto proteccionista de la Ley de 
1835,63 pondran pronto fin a esta ati- 
pica situaci6n, para retomarla a aque- 
llos tiempos en donde la desintegraci6n 
econ6mica del espacio era algo mas 
que un peligro latente. 
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de 5 000 000 - solo 14 658 lo hlcleron 
en 1840, y de ellos, entre los que no 
se encontraba ninguno que fuera sala- 
do, mas de 10 000 procedian de Car· 
doba y Santiago del Estero. En fin, en 
el afio en cuesti6n, el Litoral, como re· 
gi6n, y los cueros vacunos, como pro- 
ducto exportable, pierden la prepon- 
derancia que les habiamos notado en 
el periodo 1831-1835, precisamente por 
estar cerradas las salidas a ultramar. 

Como contrapartida, el Interior co- 
bra cierta fuerza pues sus frutos son 
apetecidos en la capital, que no puede 
ser abastecida desde el exterior. (El 
caso de los caldos cuyanos es bastante 
sugerente: buena parte de las remesas 
de la region hacia el puerto se efec- 
tuan en epocas de bloqueo). Este des- 
pertar del Interior durara poco: una 
vez abiertas las vias de comunicacion 
hacia el viejo continente, Norteameri- 
ca, Brasil y Cuba, el "Litoral de los 
Rios" y SU producto mas preciado, los 
cueros vacunos, superaran con lar- 
gueza la performance de 1831-1835. 

En sintesls, 1840 es un afio atlplco 
y de alli que las subregiones que mas 
aportan en la conformaci6n del rnon- 
to comerciado sean San Juan (27%) y 
Tucuman (23.26%). De operar nor· 
malmente el puerto de Buenos Aires, 
la situacion antedicha es totalmente 
impensable para los tiempos que esta- 
mos tratando; en 1841 el monto co- 
merciado paso los 33 millones, y San 
Juan y Tucuman apenas alcanzaron 
1.29% y 0.49% .• respectlvamente, de 
dicho monto -los que traducidos a 
pesos papel significaron bastante me- 
nos de la mitad de lo que obtuvieron 
un afio antes-, mientras que los cue- 
ros vacunos superaron las 560 000 
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El lapso en estudio comienza en pleno 
bloqueo frances del puerto de Buenos 
Aires. Obviamente, en esa situacion el 
flujo de las mercancias del Interior 
que tenia como destino final +previo 
paso por la aduana portena- el merca- 
do ultramarino, disminuia sensible- 
mente mientras que el destinado al 
consumo intemo de la capital (origl- 
nario, por lo general, de las subreglo- 
nes que menos lazos tenian con 
aquella en tiempos normales) crecia. 
De todos modos, este incremento de- 
rivado de un proteccionismo forzado 
no alcanzaba a compensar lo perdido 
en aras del librecambio ejercitado des- 
de el poder portuario. 

Ejemplos de lo expresado se pue- 
den encontrar en el analisis de 1840. 
Delos casi 337 000 000 de pesos que 
sumo el monto comerciado total del 
periodo, al afio 1840 le corresponden 
poco mas de 4 500 000 (vease Apen- 
dice, cuadro 14); del total de cueros 
vacunos llegados a la aduana de Bue- 
nos Aires en el lapso estudiado =rnas 

Los flujos comerciales 

cantiles han crecido considerable- 
rnente, aunque mas lo hayan hecho 
los valores comerciados en virtud de 
la inflaci6n registrada en el lapso. De 
las cifras obtenidas, se desprende que 
el peligro de desintegraci6n economi- 
ca del espacio que pareci6 existir ha- 
cia 1835, continuaba vigente en 1850 
(si bien desde el punto de vista politi- 
co, el poder rosista estaba mas solido, 
dado el prestigio alcanzado en materia 
de politica exterior). 
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65 Jbid., p. 294. 
(i6 Hacia finales de 1847, William MacCann, 

en su viaje desde Buenos Aires a Rosario, sefia- 
laba al acercarse a la ultima de las mencionadas: 
"Atravesamos carnpos de buenos pastos, pero 
cscasos de ganado". Vcasc MacCann, Viaje, 
I 985, p. 223. Sohre la misma zona, Sarmiento, 
en su marcha con cl Ejercito Grande, expresa- 
ba, no sin cierta dosis de exageraclon, en enero 
de 1852: "Esta tierra privilegiada, dotada por la 
naturaleza de productos iguales a los quc el 
trabajo dcl hombre obtcndria solo por una labor 
incesante, esta despoblada y lo ha estado siern- 
pre. No hay una sola casa, no hay en esta vasta 
extension una so/a cabeza de ganado. Los 
gamos son los poseedores de esta parte del 
territorio argentino", Vcase Sannicnto, Campa- 
na 1962, p. 62 (cursivas nuestras). 

bien Santa Fe consigna una leve alza. 
En la situacion opuesta se hallan Bue- 
nos Aires, Corrientes y Cordoba, que 
pierden, en conjunto, lo quc han ga- 
nado las anteriores (para quedar en 
2.71%, 7.94% y 10.13%, respectiva- 
rnente). El resto de las subregiones 
mantiene el nivel de partlcipacion en 
la conformaci6n del monto total, aun- 
que con leves variaciones. 

Yaqui si se notan algunos cambios 
sustanciales, si comparamos estos 
porcentajes con los obtenidos en el 
lapso 1831-1835. El mas significativo 
es el que nos indica que ahora las 
subregiones mas dinamicas ya no se 
encuentran sobre el Parana, sino que 
son las bafiadas por su hermano me- 
nor las alcanzadas por un proceso que 
habia comenzado a vislumbrarse en la 
decada de 1830.65 

El limitado ascenso de Santa Fe, la 
cual parece estar dejando arras el fan- 
tasma del estancamiento que le habia- 
mos observado en la primera mitad de 
la decada de 183066 y el consignado 

EL INTERIOR FRENTEA BUENOS AIRES 

De las subregiones, Entre Rios no 
solo continua siendo la mas irnportan- 
te, sino que incluso ha tenido un ere- 
cimie n to significativo (pasa de 
24.20% a 31.38%), si bien el aumento 
porcenrual que registro la antigua 
Banda Oriental es mucho mas llamati- 
vo (de 15.55% subi6 a 25.15%); tam- 

43.57% 
25.15% 18.42% 

Cosca oriental 
(Uruguay) 

Costa occidental 
(Entre Rios) 

Rio Uruguay 

33.70% 

7.94% 
12.96% 
20.90% 

2.71% 
10.09% 
12.80% 

Costa oriental 
(Ctes-Parand) 

Costa occidental 
(Bs.As.-S.Fe) 

Rio Parand 

Parttclpacion del "litoral de los rios" 
en el total del monto comerciado, 

1839-1850 

unidades (y mas de 470 000 las aporto 
el Litoral). 

Se puede observar, a traves del cua- 
dro 9, lo poco que ha cambiado el 
panorama que habiarnos presenciado 
en la decada de 1830. En cuanto a las 
regiones, el Litoral sigue teniendo la 
mayor participaci6n en la composi- 
cton total del monto comerciado, 
mientras que la region central y, sobre 
todo Cuyo, se encuentran, en ese as- 
pecto, muy rezagadas. 
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18.42 23.64 

Parana 
Costa occidental 
rto Uruguay 62 071 091 

•• Sohre un total de 23 498 operaciones. 
FUENTE: AGN, Receptoria General. Cargo y Data, secci6n Contribuci6n Directa, sala 

m, 24-5-1a26-1-2. 

Porcentaje 
total 

. 12.96 43 643 010 

8 Faltan datos sabre el primer cuatrimestre de 1839. 
• En pesos papel. 
b La subregi6n Entre Rios puede dividirse en dos zonas: 

Manto Porcentaje 
regional 

16.62 

Cuadro 9. Flujo comercial hacia Buenos Aires: total de val ores 
comerciados, 1839-1850a 

Reg tones Subreglones Monto* Porcentafe Porcentaje 
reg tonal total 

Buenos Aires 9140 183 3.48 2.71 
Santa Fe 33 986403 12.94 10.09 
Corrientes 26748983 10.19 7.94 

Litorat Entre Riosb 105 714 101 40.26 31.38 
Uruguay 84 730 908 32.27 25.15 
Paraguay 2 255 501 o.86 0.68 
Total regional 262 576079 100.00 77.95 

Cordoba 34 120 387 64.-15 10.13 
Sgo. del Estero 6 034 434 11.35 1.79 
Tucuman 12 582 184 23.66 3.74 

Central Salta 371 205 0.70 0.10 
Jujuy 19 520 0.04 0.01 
Catamarca 57 497 0.10 0.02 
La Rioja 
Total regional 53 185 227 100.00 15.79 

Mendoza 11 733 660 55.63 3.48 
Cuyo Sanjuan 7 939 263 37.64 2.36 

San Luis 1420552 6.73 0.42 
Total regional 21 093 475 100.00 6.26 

Total generat•• 336 854 781 100.00 
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MIGUEL A. ROSAL 

Es probable que parte de la explica- 
ci6n de este crecimiento, observado 
especialmente en la zona que hemos 
denominado costa occidental del rto 
Uruguay, dentro de la subregion/pro- 
vincia Entre Rios, resida en el acuerdo 
politico tejido entre Rosas y los entre- 
rrianos orientates, entre los que iba 
creciendo la figura de Urquiza. A tra- 
ves de dicho acuerdo, concertado en 
los inicios del decenio anterior, Bue- 
nos Aires debi6 aceptar una mayor 
autonomia politica de la provincia, 
adernas de conceder ciertas ventajas 
econ6micas, como la autorizaci6n pa- 
ra la instalaclon de saladeros; por su 
parte, los entrerrianos orientates 
ofrendaron su distanciamiento de la 
oposicion rosista exiliada en Montevi- 
deo con la que, eventualmente, se 

86 

67 El aporte paraguayo es dernasiado limita- 
do corno para tomarlo en cuenta. 

para Parana, no alcanzan para com- 
pensar las bajas producidas en Buenos 
Aires, cada vez mas compenetrado en 
su simple mision de intermediario en- 
tre el Interior y la aduana portefia, y 
Corrientes, repetidamente embarca- 
da en sangrientas luchas contra el po- 
der roslsta.v? 

El panorama sobre el rio Uruguay 
es totalmente distinto: el crecimiento 
en la participaci6n del total del monto 
comerciado observado, tanto en una 
como en otra orilla, permite concluir 
que el eje del trafico comercial rio- 
plantense se ha trasladado hacia esta 
via fluvial. 
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En cuanto a los cueros caballares, 
la situaclon es totalmente distinta: son 
las provincias, especialmente las Iito- 
ralefias (junto con la subregion Uru- 

70 Parish, Buenos Aires, 1958, pp. 552-553. 

la sola provincia de Buenos Aires[ ... ] 
contrihuye hoy [ se refiere al bienio 
1850-1851 l como con dos terceras par- 
tes de todo el numero de cueros que se 
expenden en aquel mercado, sicndo lo 
rcstante cspecialmente introducido a 
Buenos Aires de las provmcias ribere- 
nas { ... l Comparativamente, son muy 
pocos los que se traen de las provincias 
del Norte."? 

para completar el panorama, tratar de 
acercamos a la cifra total de los llega- 
dos a la aduana portefia, pues la dife- 
ren cia estaria indicando, grosso 
modo, el aporte de la region casino 
tratada en este trabajo, es decir la cam- 
pafia bonaerense, especialmcnte la 
del sur. En principlo, seria convenien- 
te insistir en que nuestros datos sobre 
la campaiia norte son limitados; los 
productos que ban Ilegado al mercado 
porteiio son los muy cercanos al rio, 
faltando los de tierra adentro que de 
seguro se transportaban en carretas 
( obviamente tampoco se encuentran 
registrados los de las campafias oeste 
y sur). 

Las cifras del comercio exterior 
(extraidas de la obra de Parish) nos 
han permitido, creemos, hacer una 
estimacion bastante cercana a la reali- 
dad, al deducirles las obtenidas en 
nuestra investigacion. 

Las cifras sobre cueros vacunos co- 
rrobarian grosso modo las aflrmacio- 
nes de Parish, segun el cual 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

68 Sohre este tema, consultar a Chiaramon- 
te, "Legalidad", 1986, pp. 182 y 193-195. 

69 Halperin Donghi, Reuolucton, 1980, p. 
296. 

Cueros: si bien nuestra intencion es 
ilustrar sobre la cantidad de cueros 
enviados desde las provincias a Bue- 
nos Aires -lo cual podemos observar 
a traves del cuadro IO y su apendice= 
habiamos dicho que seria interesante, 

Componentes del flujo 

Por ultimo, en el Apendice, a traves 
de la grafica v se podran apreciar los 
flujos mercantiles generates aiio por 
aiio, yen la graflca VI los regionales en 
porcentajes, cornparando los perio- 
dos 1831-35 y 1839-50. 

esta todavia lejos de signiticar una riva- 
lidad seria para Buenos Aires [ ... } ; en los 
afios de mayores exportaciones, las de 
tasajo de Entre Rios son de) orden del 
10% de las que puede ofrecer la fatigada 
y poco rendidorn industria saladeril 
porteiia.69 

habia aliado para enfrentar a las auto- 
ridades provinciales.68 

De todos modos, debemos dejar en 
claro que el crecimiento de Entre Rios 
no le permite, ni con mucho, acercar- 
se al que ha experimentado la provin- 
cia de Buenos Aires a partir de la 
tercera decada del siglo. En efecto, en 
cuanto a la expansion del Litoral a 
partir de 1830 y el peso que Buenos 
Aires tiene en el total de las exporta- 
ciones, seria oportuno situar ambos 
hechos en su real dimension. Lo cier- 
to es que aquella 
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MIGUELA. ROSAL 

de 60%- del monto comerciado total, 
si bien a fines del mismo decenio ha- 
biamos notado cierta declinaci6n en 
los porcentajes, 

Entre 1841y1845 se produjo una 
considerable entrada de cueros vacu- 
nos adernas de una duplicaci6n de los 
preclos con respecto a 1831-1835, 
con lo cual la parte que les correspon- 
dio en el monto comerciado alcanz6 
niveles similares e incluso superiores 
al obtenido en aquel lapso. Sin embar- 
go, durante la segunda mitad de la 
decada de 1840, ademas de mermar 
las entradas, los precios registraron 
una sensible caida, lo que en deflniti- 
va dio como resultado que el porcen- 
taje dentro del monto cornerciado se 
redujera. De todos modos, debemos 
dejar bien claro que, en algunos casos, 
solo hemos manejado cifras estimati- 

88 

guay), las que mas aportan al flujo 
exportador. El significativo envio de 
este tipo de cueros, especialmente los 
de yegua, reflejaria, por un lado, la 
abundancia de recursos naturales co- 
mo consecuencia de la multiplicacion 
natural del ganado (acaecida durante 
el segundo bloqueo, al cesar la matan- 
za ante la imposibilidad de exportar 
los derivados a los mercados ultrarna- 
rinos) y, por otro, la epoca de paz que 
goz6 el pais hacia fines del lapso rosis- 
ta, pues debemos recordar la impor- 
tancia militar que tenia el equino en 
aquellos tiempos. 

Retomando el tema de las exporta- 
ciones desde el Interior a Buenos Ai- 
res, habiamos visto que en la primera 
mitad de la decada de 1830, los cueros, 
especialmente las vacunos, ocupaban 
una significativa porcion -alrededor 

• Las cifras de exportaci6n son de Parish, Buenos Aires, 1958, p. 512; las de la producci6n 
del Interior incluyen cueros secos y salados, no asi curtidos, cuya cantidad es francnmente 
despreciable. Debemos aclarar que si bien la subregi6n Buenos Aires envia una fracci6n 
(no demasiado numerosa, por cierto) de aquellos, buena pnrte de la misma provenia de 
otras areas. 

Exportaci6n de cueros: Buenos Aires frente al Interior* 

Cueros uacunos 
Bxportacum Produccion Porcentaje Producci6n Porcentaje 

interior Buenos Aires 

1849 2 961 342 772 296 26.08 2 189 046 73.92 
1850 2 424 251 869 287 35.86 1554964 64.14 

Cueros baguales 
Bxportacton Producct6n Porcentaje Produccion Porcentafe 

interior Buenos Aires 

1849 238 514 170 758 71.59 67756 28.41 
1850 187 107 113 404 60.61 73 703 39,39 
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73 Halperin Donghi, Revo/uci6n, 1980, p. 
2R6. 

74 Macchi, Urquiza, 1971, pp. 77-80. 

decada del siglo xix, 73 la situacion en 
el Literal a fines de la quinta decada 
indica, en cambio, que los primeros 
apenas Hegan a 9.63% (considerando 
a ambas categorias como un todo ). 
Muy distinto es el caso de los cueros 
baguales: los salados ocupan 76.19% 
del total. Los principales centros de 
producci6n de los cueros salados - 
tanto bovinos como caballares- son 
Uruguay y Entre Rios; en ese orden; y 
si bien menores, no son desdefiables 
los envios correntinos. Los cueros rio- 
platenses eran pref eridos en los mer- 
cados europeos por su resistencia y 
grosor. Una vez muerto el animal, se 
lo desollaba (parte de la calidad del 
cuero dependia del hecho de no tener 
adherencias de came), luego se pro- 
cedia al estanqueo y se continuaba 
con la salaz6n (bafio de salmuera): por 
ultimo se apilaban los cueros, dejan- 
dolos estacionados de una a dos sema- 
nas. El cuero seco era bastante mas 
liviano que el salado, pero en relaci6n 
obtenia una mejor cotizaci6n en los 
mercados internacionales.I? 

Tejidos "de la tierra ": nos referi- 
mos, vale la pena repetirlo, a los pon- 
chos "llanos", frazadas y jergas de 
lana, de confeccion sencilla y bajo 
costo, llegados desde Cordoba, ya los 
ponchos "mestizos" de Santiago del 
Estero, mas elaborados, de lana y algo- 
d6n (aunque tambien los habia de lana 
solamente) y que alcanzaban mayor 
precio en el mercado portefio, donde 
la presencia de estos textiles, a fines 
de la primera mitad del siglo XIX, era 

92 

71 Halperin Donghi, "Expansion", p. 62. 
72 Ibta., p. 60-63. Chiaramonte, Mercade· 

res, p. 216. En cl primer caso se trata de los 
precios en el mercado de Londrcs: en el scgun- 
do, de los de Hamburgo, 

vas de un lapso donde se produjeron 
considerables oscilaciones en las en- 
tradas (vease graflca vn en el Apendt- 
ce) y en los precios de los cueros 
como consecuencia de los bloqueos 
que sufri6 el puerto de Buenos Aires. 
Aun asi, y mas alla de estas considera- 
ciones, pareceria que la porci6n que 
les corresponde a los cueros dentro 
del monto comerciado hacia fines del 
periodo rosista sufrio una mengua sig- 
nificativa. 

Si bien Halperin Donghi ha sefiala- 
do que es poca la influencia de los 
precios mundiales pecuarios en el au- 
mento o descenso de la producci6n 
rioplantense (sobre la cual tendria 
mas incidencia el clima 0 la situacion 
polirica), 7t nos preguntamos si pudo 
existir cierta consonancia entre la ten- 
dencia a la baja de aquellos'? y el 
descenso observado en los de la plaza 
de Buenos Aires, y si esto alcanza para 
explicar la reduccion porcentual de 
los cueros en el total 'del monto co- 
merciado, o si, ademas, al repercutir 
negativamente en las economias pro- 
vinciales, en especial en las del Literal, 
donde se etripezaba a vislumbrar cierto 
agotamiento de} Sistema, estas comen- 
zaron un proceso de diversificacion 
de la producci6n como un saludable 
intento de supervivencia econ6mica, 
agudizando aun mas la merma porcen- 
tual de los cueros. 

Si en la provincia de Buenos Aires 
el triunfo de los cueros vacunos sala- 
dos sobre los secos data de la tercera 
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77 Garavaglia yWentzcl, "Nuevo", 1990, pp. 
2:u-2~4. 

no a valores: si a fines del siglo XVIII un 
poncho "llano" cordobes y un cuero 
vacuno seco tenian un precio similar, 
cinco decadas mas tarde se necesita- 
ban varias unidades del primero para 
cubrir el valor del segundo. En fin, 
debemos recalcar "la limitada relevan- 
cia, en el marco de los intercambios 
intemos, que poseian estos textiles de 
la tierra en el mercado de Buenos 
Aires".77 

Cabria recalcar, por ultimo, las cau- 
sas de la tenaz resistencia que opusie- 
ron estos textiles ante el embate 
desatado, luego de 1810, por parte de 
las telas importadas. Las mismas se- 
rian de caracter econ6mico (los bajos 
costos de produccion de estas piezas, 
al ser elaboradas en el seno familiar y 
en el marco de una economia campe- 
sina) y hasta sociologico (la preferen- 
cia de tejidos de baja calidad, pero de 
llamativos colores, lo que explicaria la 
gran aceptacion que tertian los visto- 
sos ponchos santiaguefios en el mer- 
cado portefio ). 

Caldos "de la tierra ": la situacion 
de los caldos cuyanos es totalmente 
distinta a la de los textiles. El aguar- 
diente y el vino de San Juan y Mendoza 
tienen una presencia cada vez mas 
simbolica en el mercado portefio: ape- 
nas 1 522.92 y 260.17 arrobas anuales, 
respectivamente. 

Estos promedios no solo estan ya 
muy lejos de los alcanzados hacia fi- 
nes de la decada de 1810 y principios 
de la de 1820, cuandoya se empezaba 
a notar la declinacion de la vitivinicul- 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

7S Tarnbicn hcmos constado envies de otras 
areas, por cjcmplo San Luis y Tucuman, ademas 
de los reexportados a traves dcl Paran:i. 

76 De todos modos, Halperin Donghi ya 
sefialo que "la [produccionl de tclas de lana iba 
a mantener una vitalidad comprohada aun en la 
septima decada dcl siglo" pero que clicha situn- 
clon no bastaba "para afcctar cl cuadro general: 
una industria artcsanal ya cscasamentc vigorosa 
sobrevive a partirde 1810 en un lento descenso 
que llenara aun tres cuartos de siglo: cs preci- 
samente cl ferrocarril quicn pone fin a su ago- 
n ia", Vease Halperin Donghi, Revoluci6n, 
1972, p. 108. 

mucho mas significativa de lo que se 
podria suponer.T' 

Los tejidos "de la tierra" parecen 
resistirse plenamente a una supuesta 
declinaci6n que se habria producido 
a partir de la segunda decada del siglo. 
En efecto, la media anual de piezas 
textiles llegadas a Buenos Aires duran- 
te el lapso en estudio alcanza, segun 
los datos consignados en el cuadro 11, 
a las 45 092, lo que significa un con- 
siderable incremento si lo compara- 
mos con las casi 38 000 que llegaban 
por aiio a la aduana portefia entre 
1831-1835. Mas aun, si observamos 
los seis ultimos aiios del periodo, en los 
del segundo bloqueo (1845-1847) 
entran alrededor de 25 000 piezas 
anuales, para superar con holgura las 
60 000 entre 1848 y 1850. Estas cifras 
no se compadecerian, por un lado, 
con el tan meneado argumento de la 
competencia europea, y por otro, con 
una presunta desaparicion lenta y gra- 
dual de los tejidos "de la tierra" pues 
en el menor de los casos los textiles 
de la region central parecen gozar to- 
davia de buena salud.76 

Obviamente que nos referimos a 
una cuestion meramente numerica y 
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La desarticulacion del mercado riopla- 
tense-altoperuano a partir de 1810 
producira en el primero de los espa- 
cios mencionados el comienzo de un 
proceso sin retorno que culminarfi en 
una vinculaci6n plena con el Atlanti- 
co. Obviamente, la historia termino 
asi pero creemos que no necesaria- 
mente tuvo que ser de ese modo; en 
todo caso, hay varias razones para 
pensar que durante la primera mitad 
del siglo XIX pudo haber mas mutila- 
clones que las sufridas a partir de la 

CONCLUSIONES 

las relaciones de producci6n colonia- 
les, era definitivamente una cosa del 
pasado. 

Otros: a traves del cuadro 17, situa- 
do en el Apendice, se puede observar 
la importancia que tuvieron distintas 
producciones en las diversas subre- 
giones del espacio en estudio. Se des- 
tacan la lana cordobesa, cuyo prccio 
por arroba llego hacia mediados de 
siglo hasta los 45 pesos, bastante mas 
alto que el que tenia la lana Iitoralefia: 
aun no hemos podido encontrar una 
explicacion satisfactoria de este feno- 
meno. Fue muy importante tambien 
el ciclo de la harina cuyana, la cual 
registro considerables oscilaciones en 
el precio. En fin, los pellones tucurna- 
nos, los cordobanes, los cereales san- 
tafesinos y el tasajo oriental tienen 
una presencia considerable en el mer- 
cado portefio hacia fines del periodo 
rosista; tanto este ultimo como aque- 
lla, se van valorizando a lo largo del 
periodo hasta alcanzar e incluso supe- 
rar el precio de los cueros vacunos. 
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78 Segreti, Economta; 1981, pp. 203-205. 
79 Halperin Donghi, Reuotucion, 1980, pp. 

289-290. En Catamarca y La Rioja se daba una 
situaci6n similar. 

tura cuyana, sino que se ban reducido 
con respecto a los obtenidos para el 
lapso 1831-35. Tanto las luchas civiles 
como la introduccion masiva de cal- 
dos europeos ban tenido que ver en 
esta virtual desaparicion de la produc- 
cion vitivinicola de Cuyo. 

Las cifras de la exportacion de cal- 
dos consignada, reflejan con crudeza 
la debilidad de los lazos comerciales 
entre la region y el puerto. Por lo que, 
a pesar de las dificultades que Mendoza 
y San Juan tertian en entablar relacio- 
nes normal es con Chile, restricciones 
que no solo provenian desde Buenos 
Aires, sino que en ocasiones, como 
ocurrio entre 1842 y 1846, se origina- 
ban en Santiago, las provincias cuya- 
nas, ante la falta de una alternativa 
viable, se recostaron hacia el Pacifico, 
mas aun cuando SUS productos, en 
especial las frutas secas y el jab6n, 
tuvieron una significativa receptivi- 
dad en el mercado californiano,78 don- 
de se habia desatado la fiebre del oro. 
A su vez Chile, ernbarcado en nuevos 
ciclos mineros (el de la plata, en Cha- 
fiarcillo, desde la decada de 1830, y el 
del cobre, un decenio mas tarde) ne- 
cesitaba importar, entre otras cosas, 
ganado en pie, y Cuyo comenz6 la 
reconversion de su econornia, reern- 
plazando las vides y el cereal por cam- 
pos de alfalfa para la cria de vacadas y 
recuas locales, y el engorde de las 
provenientes de la region central."? La 
vitivinicultura cuyana, en el marco de 
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mes nexos con el puerto, siempre en 
funci6n de un avldo mercado exterior 
de ciertas materias primas, en espe- 
cial las derivadas de la ganaderia. 

Si en el ultimo de los casos mencio- 
nados se encontraban las provincias 
litoralefias, Cordoba y en menor me- 
dida Tucuman, no por su mejor posi- 
cion respecto a las que se hallaban en 
el primero se conformaban con la par- 
te que les tocaba en suerte, Sabian que 
mas alla de los distintos intereses en 
torno al proteccionismo o al librecam- 
bio, la discusion de fondo pasaba por 
la organizacton constitucional que 
cercenaria el poder politico-economi- 
co de Buenos Aires para compartirlo 
entre todos los integrantes de la nueva 
naci6n. 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

80 En realidad, las regiones interiorcs termi- 
naran por integrarsc al espacio economico rio- 
platense a mcdida que el capiralismo rnadurase 
en estas tierras y un signo vital de tal rnadura- 
c:i6n seria la extension de la red ferroviaria. 

revoluci6n en el espacio presunta- 
mente dominado por Buenos Aires. 80 

No todas las regiones-provincias, 
ya fuera por la calidad y cantidad de 
sus recursos naturales, y/o por razo- 
nes geogcificas, pudieron adaptarse 
cipidamente a la dislocacion del anti- 
guo orden y asimilar las reglas de [ue- 
go que el nuevo proponia, De alli que 
la conexion comercial de aquellas con 
Buenos Aires tuvo distintos niveles de 
intensidad, pasando desde el tendido 
de unas debiles ligaduras, casi inexis- 
tentes, hasta el entrelazamiento de fir- 

Aguardiente Vino 
Anos Mendoza Sanjuan R Total Mendoza Sanjuan R Total 

1839 626 5092 5 718 1 588 68 1656 
1840 388 4 584 24 4996 756 88 844 
1841 4 1 230 48 1 282 28 16 44 
1842 24 311 335 16 16 
1843 8 226 64 298 )08 8 6 122 
1844 186 628 814 28 12 40 
1845 12 190 4 206 12 12 
1846 12 586 598 100 56 156 
1847 68 1 438 12 1 518 44 38 4 86 
1848 78 2 218 86 2 382 60 4 64 
1849 32 32 4 6 10 
1850 88 8 96 72 72 

Total 1 494 16 543 238 18 275 2728 362 32 3 122 
• En arrobas. 
R = reexportados: desde alguno de los puertos del Parana, en especial desde Santa Fe, 

Rosario o San Nicolas. 

Cuadro 12. Exportaci6n de "caldos de la tierra" cuyanos al puerto 
de Buenos Aires, 1839-1850• 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


MIGUEL A. ROSAL 

Dentro de la region, Entre Rios se 
consolida como la provincia mas pu- 
jante, con un relative equilibria en el 
desenvolvimiento econ6mico de las 
dos grandes zonas que la componen: 
la baiiada por el Parana, al oeste, y la 
que se recuesta sobre el otro gran rio. 
El dinamismo observado en esta (dti- 
ma, sumado al que se desarrolla en la 
orilla de enfrente, territorio de la anti- 
gua Banda Oriental, permite concluir 
que el eje del tcifico comercial rio- 
plantense se ha trasladado desde el 
Parana al Uruguay. De las restantes su- 
bregiones, solo Santa Fe muestra alguna 
recuperacion respecto al lapso estudiado 
anteriormente; Buenos Aires, esa peque- 
fia zona de la campaiia del norte cercana 
al rio Parana, cada vez mas se limita al 
papel de intennediario entre los produc- 
tores del Interior y el puerto exportador, 
y Conientes continua demasiado embar- 
cada en sus sangrientas luchas con el 
poder rosista, como para poder prestar 
atencion a su progreso economico. Asun- 
cion, por su parte, recien comienza a 
despertar de su largo letargo. 

De la region central no hay dema- 
siado para destacar salvo que ha habl- 
do un retroceso en sus porcentajes de 
participaci6n en la cornposicion total 
del monto comerciado respecto a 
1831-35, y la mas perjudicada de todas 
las subregiones/provincias fue Cordo- 
ba, con una baja de seis puntos: de 
cualquier modo, continua siendo la 
mas firmemente vinculada al Atlanti- 
co. Las demas tratan de involucrarse 
en los distintos circuitos mercantiles 
surgidos del reacomodo del sistema 
economico luego del final de las guerras 
de Independencia, pero sobre este te- 
ma no tenemos cifras precisas. 
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Por supuesto, la situaci6n en el res- 
to del Interior es mucho mas preocu- 
pante; extensas zonas del espacio 
rioplantense parecen obligadas a 
orientar sus producciones hacia otros 
mercados. Asi, mientras Cuyo mira 
hacia el Pacifico, el noroeste aparen- 
temente se recuesta sobre Bolivia y 
Peru, pues poco tienen que ofrecer en 
el mercado portefio y/o se encuentran 
demasiado alejadas del mismo como 
para hacer beneficioso su acercamien- 
to al puerto. De todos modos, no po- 
seemos datos concretos sobre dichas 
conexiones y solo podemos aventurar 
que las mismas perrnitieron un cierto 
desahogo a esas economias posterga- 
das luego del reacomodamiento pro- 
ducido a partir de 1810, alivio que sin 
embargo pareci6, por mementos, 
comprometer la _integraci6n del espa- 
cio econornico dominado por la anti- 
gua capital vlrreinal. (Por supuesto 
que estos conflictos econornicos se 
veian reflejados en los politicos, cuya 
mas tcigica manifestaci6n fueron las 
luchas civiles). 

Por el contrario, hemos obtenido 
cifras que nos ilustran sobre la articu- 
laci6n de todo el espacio rioplantense 
con Buenos Aires durance la extensa 
etapa rosista. El estudio de los flujos 
comerciales hacia el puerto durance la 
decada de 1840 confirma, en termi- 
nos generates, las conclusiones provi- 
sionales a las que habiamos arribado 
luego del tratamiento del tema en 
cuesti6n para el periodo 1831-35. De 
las tres regiones en que se dividi6 el 
espacio, el Litoral es, largamente, la 
que mas firmes lazos mantiene, a tra- 
ves de Buenos Aires, con los merca- 
dos ultramarinos. 
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81 Segiin las cstimaciones generates que he- 
mos realizado, el monto comerciado estaria 
intcgrado en 55% por los cueros (a los aqui 
considcrados habria que sumarlcs orros, por 
ejcrnplo los de "Icon", "tigre", vicuiia, oso, 
etc.), 15% por los que hemos dcnomiando "flu- 
jos secundarios", 2.5% por los tejidos "de la 
tierra" y otro tanto por los caldos <lei mismo 
origcn, corrcspondicndo cl 25% restante a pro- 
ductos talcs como sebo, grasa, cerda, astas, cal, 
lefia, frutas secas, etcetera. 

intemos (quizas en concordancia con 
la de los internacionales) fue la causa 
directa de esta menna; pero es posible 
que las provincias, ante esta situaci6n, 
multiplicaran esfuerzos para diversifi- 
car su produccion, cuyos excedentes 
significaron un aumento de la parte 
no correspondiente a los cueros en el 
monto comerciado total. 81 Hcmos ob- 

EL INTERIOR FRENTE A BUENOS AIRES 

Algo similar sucede con Cuyo, que, 
salvo en los periodos de bloqueo, no 
tiene lazos demasiado estrechos con 
Buenos Aires; en todo caso, mantiene 
-aunque con una leve mejoria- los 
niveles de participacion en la totali- 
dad del monto. Chile se convierte asi 
en la mejor -ya veces (mica- alterna- 
tiva para la salida de los excedentes de 
su produccion y la importaci6n de lo 
imprescindible, aunque tampoco en 
este caso poseemos datos puntuales. 

Los productos pecuarios son los 
principales componentes del flujo co- 
mercial, y entre ellos se destacan los 
cueros vacunos. En terminos de valor, 
sin embargo, la porci6n que les co- 
rresponde dentro del monto total ha 
disminuido en relaci6n a los inicios de 
la epoca rosista. La baja de los precios 
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las consideraramos como regiones exteriores, 
pcnfertcas del cspacio economico con nucleo 
en Buenos Aires -algo similar a lo plantcado por 
Langer y Conti con respccto a las provincias 
nortefias argentlnas y el espaclo mercantil andi- 
no-, vcriarnos quc aquel cs mucho mas lrnpor- 
tante de lo quc pucde suponersc a simple vista: 
mas de 42% del monto comcrciado correspon- 
dcria a Entrc Rios. Si lueramos todavia mas alla 
-a(m a ricsgo de Iorzar cl analisis->, tcnicndo en 
cuenta que el peso dcl "Sitio Grande" recayo en 
su mayor parte sobrc Entre Rios (lo quc implica 
movilizacion de tropas y rccursos) podriamos 
considcrar quc lo que nosorros dcnominamos 
subrcglon "Uruguay" cstaba, en cierta forma, 
dominada por los cnrrcrrianos de la zona oricn- 
tal, construycndo una suerte de extension geo- 
grii.fica y econornica de la misma, con lo cual la 
participacion de Entrc Rios en cl monto comer- 
ciado ascendcria a uh sugcrcnte 57%. 

84 Halperin Donghi, Reuolucion, 1980, p. 
294. Assadourian, "Sector", 1983, p. 325. 

el bloqueo, su producclon tiene sali- 
das altemativas que eluden la vigilan- 
cia de Buenos Aires,84 por Io que, 
normalizada la situacion, pareci6 una 
carga insostenible aceptar la imposibi- 
Iidad de navegar libremente los rios y 
la gravosa intermediaci6n portefia, 
amen del injusto manejo de la cues- 
tion arancelaria y los recursos aduane- 
ros. Todos estos elementos conforma- 
ron un denso caldo de cultivo donde 
se fue gestando el ocaso del regimen 
rosista. Las provincias interiores, en 
tanto, sobrevivian gracias a sus cone- 
xiones con mercados vecinos, pero 
externos. En sintesis, hacia 1850 el 
peligro de desintegraci6n econ6mica 
del espaclo rioplatense era algo tangi- 
ble; en ese sentido, aspiramos a que el 
presente trabajo sobre los flujos mer- 
cantiles hacia el puerto aporte ele- 
mentos de juicio sobre el tema. 
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82 Lynch, Repubiicas, 1991, pp. 292-29~. 
8~ Si bien es cierto que el asccnso de Entre 

Rios no puede cornpettr con el de Buenos Aires, 
si fueramos cstrictos y cxcluyerarnos a las su- 
bregiones "Uruguay" y "Paraguay" del analisis y 

servado, por ultimo, que mientras los 
textiles "de la tierra" originarios del 
area central mantienen una singular 
presencia en el mercado portefio, los 
caldos cuyanos practicamente han de- 
saparecido del mismo. 

En sintesis, creemos que las apre- 
ciaciones formuladas sobre el tema 
para los afios iniciales del periodo ro- 
sista conservan su vigencia, en termi- 
nos generates, hacia el fin del mismo. 
Queda pendiente, entonces, una ade- 
cuada integracion economica del es- 
pacio rioplatense, y el sistema rosista 
comienza a dar sefiales de agotamiento. 

En efecto, hacia fines de la primera 
mitad del siglo XIX la estructura eco- 
n6mica y las relaciones internaciona- 
les en que se basaba el regimen 
portefio habian ingresado en un pro- 
ceso de cambio. La demanda de los 
productos que aportaba la ganaderia 
-punta de lanza del sistema economi- 
co rosista-, en especial los cueros y la 
came salada, habia iniciado una curva 
descendente en Ios mercados extran- 
jeros. A esto se sumaba la competen- 
cia que surgia, en el exterior, con el 
desarrollo de los saladeros del sur de 
Brasil, y en el piano interno, con el 
irrefutable ascenso de Entre Rios, 
ascenso que, en realidad, tenia mas 
implicaciones politicas que economi- 
cas,82 y que se habia acelerado a partir 
de 1846, cuando pudo distraer sus 
esfuerzos del "Sitio Grande" para vol- 
carlos en beneficio propio.83 Durante 
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APENDICE ESTADISTICO 

Cuadro 13. Flujo comercial hacia Buenos Aires: total de valores 
comerciados, 1831-1835 

Subregtones 1831 1832 1833 1834 1835 

Litoral 
Buenos Aires 448 910 1 054 917 664 228 468044 320830 
Santa Fe 554 16o 509085 418 996 46o 215 397 990 
Corrientes 684 650 651 175 6o7 800 l 046 920 960627 
Entre Rios" 927 865 1 265 946 1408194 1 933 181 1 810078 
Uruguay 333 416 705 491 991 670 1019534 1 668841 

Total regional 2 949 001 4 186 614 4 090888 4 927 894 5 158 3(>6 

Central 
Cordoba 636980 1 635 531 864 517 1 147 082 741 200 
Sgo. Estero 219 800 96300 59350 74 600 
Tucuman 676945 209750 308 450 203 750 
Salta 132 050 80800 118 450 98900 
Jujuy 25000 12 400 12800 
Ca tam area 24 200 18 150 16850 
La Rioja 20000 3000 1600 

Total regional 636980 2 708 526 1 297 517 1664 182 1 131 250 

Cuyo 
Mendoza 81 380 190 560 201 825 221 490 116 360 
San Juan 73 520 246130 166 578 111 26o 71420 
San Luis 63 154 30430 6250 21 610 

Total regional 154 900 499 844 398 833 339 000 209 390 

Total general 3 740 881 7 394 984 5 787 238 6 931 076 6499006 

* La subregion Entre Rios puede dividirse en dos zonas: 
1831 1832 1833 1834 1835 

Parana 504 355 660 780 723 119 1066018 837925 
Costa occidental 
rio Uruguay 423 510 605 166 685 075 867 163 972 153 
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7 121 285 6 441 395 69 217 5 802 157 3 414 823 11826 

1843 1844 
4 766 270 4 801 200 197 864 11 229 602 6 743 246 311022 Parana 

Costa 
occidental 
rio Uruguay 

* La subregi6n Entre Rios se puede dividir en dos zonas: 
1839 1840 1841 1842 

Cuadro 14. Flujo comerclal hacla Buenos Aires: total de valores 
comerciados, 1839-1850 

Subregtones 1839 1840 1841 1842 1843 1844 

Lttoral 
Buenos 

Aires 147 872 101 576 323 963 1294935 1634 758 1082440 
Santa Fe 349 774 289171 3 432 839 3 145 487 3 492 9')4 3 070293 
Corrientes 100 483 162021 1217391 6028 779 
Entre Rios• 322848 267 081 17 031 759 10 158 o69 11 887 555 11 242 595 
Uruguay 30350 5 378 534 2 979 855 17 550 971 14 271 076 
Paraguay 27725 45 775 198 275 471 800 
Total 

regional 920977 688 178 26 356 841 18 841 512 40 793 332 30 138 204 

Central 
C6rdoba 1 571 170 919 317 5 203 327 3 672 220 3 958 783 2 577006 
Sgo. Estero 52985 281 715 579 380 890 709 647940 353 035 
Tucuman 565 877 1 081 715 164 300 2 085 195 1 111 (,()2 756 395 
Salta 21200 6000 73060 48590 
Jujuy 11 520 8000 
Catamarca 2 400 8000 
La Rioja 

Total 
regional 2 225 152 2 296747 5 947007 6 656 124 5 791 445 3 735 026 

Cuyo 
Mendoza 405 251 373 917 376050 675 165 2 286790 1546355 
Sanjuan 677047 1255957 429 010 410 107 1 140 273 562 497 
San Luis 13699 36700 103 750 39700 24 056 7020 
Total 

regional 1095997 16(16574 908810 1 124 472 3 451 119 2 115 872 

Total 
general 4 242 126 4 651 499 33 212 658 26 622 108 50 035 896 35 989 102 
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442817 8371596 12819976 12836318 40201 
occidental 
rio Uruguay 4 699 480 

• La subregi6n Entre Rios se puede dividir en dos zonas: 
1845 1846 1847 1848 1849 1850 

Parana 2 897 293 62 448 920 938 2 695 260 4 214 896 4 802 971 
Costa 

Subreglones 1845 1846 1847 1848 1849 1850 
Lit oral 
Buenos 

Aires 1 137 935 141 639 537 224 623 374 740 593 1373874 
Santa Fe 2 756700 657 567 2 141 199 4 441 380 4 985 488 5 223 511 
Corrientes 68020 11 700 1 981 246 3 788 598 7 454 836 5 935 909 
Entre Rios• 7 596 773 102 649 1 363 755 11 0()6 856 1 7 034 872 17 639 289 
Uruguay 8 795130 29754 202 562 8 124 145 14 318 558 13 049 973 
Paraguay 92920 15000 383 460 1 008066 12480 
Total 

regional 20 447 478 943 309 6 240 986 28 427 813 45 542 413 43 235 036 

Central 
Cordoba 2 251 817 2 537 199 2 374 904 2 856 349 3 489 569 2 708 726 
Sgo. Estero 568 285 217 065 363 310 749 320 531 302 799 388 
Tucuman 747 229 820 525 840 946 1932275 I 104 634 1 371 431 
Sal ca 98 250 11 305 112 800 
)ujuy 
Catamarca 30 525 11 322 5 250 
La Rioja 

Total 
regional 3 ()65 581 3 616619 3 590 482 5 537 944 5 130 755 4 992 345 

Cuyo 
Mendo7..a 1881 331 700 114 1958609 474 873 242 087 813 118 
San Juan 435 955 372 226 1276822 682 239 407 236 289894 
San Luis 24 280 119 320 291 000 330 361 431 166 

Tocal 
regional 2 341 566 I 072 340 3 354 751 1448112 979684 1 534 178 

Total 
general 26 454 625 5 632 268 13 186 219 35 413 869 51652852 49 761 559 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


0 
11"1 
~ 
<, 

0\ 
~ 
QC) 

~ 
" ~ 
\0 
~ 
11"1 
~ 
~ 
~ 
tot') 

~ 
N 
~ - ~ 
~ 
0\ 
rt'\ 
<, 

QC) 
!'('\ 
<, 

r-, 
rn <, 

\0 rn 
<, 

l/"I ~ 
<, 

~ 
tot') 
<, 

rn rn <, 

N 
!'('\ 
<, - rn 
~ 

0 0 3 0 
('('\ N 

SEC<IENClf! 
Revis1adehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


I 

II) ~-. <s; 
II)°' 
0 rr'l c: 00 u- ~ <, 
a::l~ 
~ I - -a rr'l .... 00 ~- u ~ 8 0 o~ u·- 
o ~ 
·-U .a e 
l:l... 0 ·U > 0 ~ ..... u c 
<f; 0 
'e e ~"""' 

SECUENClfi 
Revista de histo~a y ciencias sociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


M !GUEL A. ROSAL 106 

Cuadro 15. Flujos comerciales secundarios desde el Interior 
al puerto de Buenos Aires, 1831-1835 

Subreglones Lana Trigo Maiz Tasajo Harlna Cordoban Pell6n 

Litoral 
Buenos Aires 15 015 7 404 15 2o6 :no 168 10 
Santa Fe 10 512 470 4 537 2049 332 
Corrientes 1907 408 5 950 
Entre Rios 24 370 1 192 335 33905 128 
Uruguay 6577 16o2 194 84 513 

Total regional 58 381 10671 20680 126 417 770 1()8 10 

Central 
Cordoba 27 750 2821 
Sgo. Estero 22 
Tucuman 231 
Salta 
jujuy 
Catamarca 
La Rioja 

Total regional 27750 22 2 821 231 

Cuyo 
Mendoza 1 218 21 2 115 
Sanjuan 2 478 
San Luis 

Total regional I 218 23 2 593 

Total general 87349 10716 20680 126 417 3363 2989 241 

NOTA: La lana y la harina estan expresadas en arrobas; el trigo y el maiz, en fanegas; los 
cordobanes y pellones, en unidades, y el tasnjo en quintnles (incluye unos pocos envios de 
charque). 
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NOTA: La Iona y la harina estan expresadas en arrobas; el trigo y el maiz, en fanegas; los 
cordobanes y pellones, en unidades, y el tasajo, en quintales (incluye unos pocos envios 
de charque). 

15 314 21 037 137 591 431 032 26o 233 7 843 

235 759 7 592 
80626 

149 10 500 
316 534 18 092 

54 954 228 576 7 789 

53 881 225 894 544 
450 467 

1 073 2 232 6 758 
20 

54 13 565 59544 

22 
70 

32 6938 
6627 

51 519 
7955 

59 

47 
12 

707 
45 

11 497 
125 342 

680 
19197 

656 
312 
142 
50 

21 037 137 591 

Maiz Tasajo Harina Cordoban Pell6n 

2776 

2043 
103 
630 

12 479 

3692 
8(.,g5 

40 62 

Trigo 

21 657 
22 415 

Total general l 063 904 

758 

501658 

500 788 
35 

835 

539 831 

41 452 
57990 
15939 

292687 
131 763 

Lana Subregion es 
Lit oral 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Corrientes 
Entre Rios 
Uruguay 
Paraguay 
Total regional 
Central 
Cordoba 
Sgo. Estero 
Tucuman 
Salta 
Jujuy 
Catamarca 
La Rioja 
Total regional 
Cuyo 
Mendoza 
Sanjuan 
San Luis 
Total regional 

Cuadro 17. Flujos comerciales secundarios desde el Interior 
al puerto de Buenos Aires, 1839-1850 

NOTA: La lana y la harina estan expresadas en arrobas; el trigo y el mafz en fonegas; los 
cordobanes y pellones, en unidades, y el tasnjo, en quintnles (incluye unos pocos envfos 
de charque). 

1136 58965 

Cordobanes Pellones 
4 810 4 

41 487 500 
12 668 632 

Hartna 
100 

1 200 
10569 
11869 

Tasajo 
43 509 
88611 
27025 

159 145 

Maiz 
370 

16 
104 
490 

Trigo 
2 287 
7427 
l 008 

10722 

Lana 
21840 
66021 
38775 

126636 

Aflo 
1836 
1837 
1838 
Total 

Cuadro 16. Flujos comerciales secundarios desde el Interior 
al puerto de Buenos Aires, 183<>1838 
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Cuadro 18. Porci6n que Jes corresponde a los cueros dentro 
del monto comerciado total, 1831-1850 

AIJos Monto Monto Porcentafe Monto Porcentafe 
total cueros cuero 

uacuno 

1831 3 740881 2 756276 73,()8 2 290 ()88 61.23 
1832 7 394 984 4 913 733 66.45 4 296758 58.10 
1833 5 787 238 3 579998 61.86 3 212 136 55.50 
1834 6 931 076 4 112 315 59.33 3 551 112 51.23 
1835 64990o6 3 225 467 49.63 2 695 700 41.48 

Promedio (1831-1835) 61.24 52.87 

1836 7 887 751 3 780786 47.93 3 245 916 41.15 
1837 15 385 273 7 305 564 47.48 6 187 (>85 40.22 
1838 8 954 031 3 727908 41.63 2 8784o6 32.15 

Promedio (1836-1838) 45.97 38.20 

1839 4 242 126 1573724 .37.10 741 380 17.48 
1840 4 651 499 1 331 632 28.63 503 472 10.82 
1841 33 212 658 24 209 188 72.89 22 774 280 68.57 
1842 26 622 108 20 137 031 75.64 18 143 625 68.15 
1843 50035 896 34 411 555 68.77 33 650 145 67.25 
1844 35 989 102 25 093 387 69.72 24 465 992 67.98 
1845 26 454 625 16371022 61.88 15 438 550 58.36 
1846 5 632 268 I 298 302 23.05 722 96o 12.84 
1847 13 186 219 3 478 788 26.38 2 668 955 20.24 
1848 35 413 869 15 443 220 43.61 12 540 822 35.41 
1849 51652852 24 620833 47.67 20 162 852 39.o.i 
1850 49 761 559 27 212 766 54.69 22 911658 46.04 

Promedio (1839-1850) 57.94 51.87 

Promedio general (1831-1850) 57.23 50.84 
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