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Abstract 
This article combines some of the results of the 
individual research carried out by each of the 
authors on the administrative area of Chascomus 
(province of Buenos Aires, Argentina) for the 
period from 1780 to 1880. The authors study 
the link between the preservation of rural patri- 
mony and marital strategies among the group 
of the earliest settlers in this area, from the end 
of the colonial period and the independent 
period to the consolidation of the Argentinean 
state. They posit that, although there were 
notable examples of the fact that the continu- 
ation of certain families in the area throughout 
this period was linked to the preservation of 
their properties and the advantages derived 
from marriages arranged within the group of 
landowners, there were various strategies that 
enabled landless families to establish themselves 
within this same area, either as independent 
producers, craftsmen or rural labor. 

Palabras Clave: 
Frontera, patrimonio rural, estrategias matrimo- 
niales, venta de tierras, herencia, productores sin 
tierras, provincia de Buenos Aires, Chascormis. 

Resumen 
En este trabajo confluye parte de los resultados 
de las investigaciones individuales que cada 
uno de los autores desarrollan sobre el partido 
de Chascormis (provincia de Buenos Aires, Ar- 
gentina) para el periodo 1780-1880. Estudia- 
mos la relaci6n entre la conservacion del parri- 
monio rural y las esttategias matrimoniales 
dentro del grupo de los primeros pobladores 
del partido, abarcando las ultimas decadas del 
periodo colonial e independiente hasta la conso- 
lidaci6n del Estado argentino. Proponemos esra- 
blecer que, si bien existieron notables ejemplos 
de que la vigencia de algunas familias en el par- 
tido a lo largo de toda la epoca se relaciona con 
la conservaci6n de sus propiedades y las ventajas 
derivadas de los matrimonies realizados den- 
tro del grupo de propietarios, se desarrollaron 
diversas estrategias que Ies permitieron aun a 
las families que no poseyeron tierras, consolidar- 
se en el mismo partido, ya sea como ptoducto- 
res independientes, como artesanos o como 
mano de obra rural. 
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nurn. 59, rnayo-aqosto 2004 [7] 

3 Barba, Frontera, 1995; Duart, "Cieri", 2000. 
4 Mateo, "Poblacion", 1993. Para Chascormis, 

Ranchos y Monte vease Banzato, "Ocupacion", 2002, 
en otros partidos de la campafia bonaerense rambien 
se ha destacado la imporrancia de la poblaci6n del 

contexto mas amplio de la frontera bo- 
naerense en movimiento duranre el siglo 
XIX. 

A fines de la decada de 1770, en tiem- 
pos del virrey v ertiz, se llev6 a cabo un 
plan para poblar y defender la campafia 
que qued6 plasmado en la ampliaci6n del 
espacio hispano criollo, el cual, con espas- 
m6dicos avances y no pocos retrocesos, 
continuara expandiendose hasra los afios 
1880.3 Pero, mas alla de las erraricas po- 
lfticas sabre el particular, el desplazamien- 
to espontaneo foe fundamental en ese 
proceso de poblamiento. Los estudios de 
demograffa hist6rica han demostrado, 
como caracreristica permanente hasta 
mediados del siglo XIX, la afluencia a la 
provincia de Buenos Aires de migrantes 
mayoritariamente precedences de las pro- 
vincias del interior, y, en menor porcen- 
taje, de Europa y de las regiones limftrofes 
a la cuenca del rfo de la Plata; tendencia 
que se invertira a favor de los extranjeros 
hacia 1869, a medida que la inmigraci6n 
se haga "mas solitaria, mas masculina y 
mas europea".4 Las expectativas sobre la 

Secuencia 

1 La extensa bibliograffa sobre estos temas puede 
verse en Miguez, "Expansion", 1986; Garavaglia y 
Gelman, "Rural", 1995; Moreno y Mateo, "Redescu- 
brimienro", 1997; Banzato y Valencia, "Ocupacion", 
2002; Banzato, "Ocupacion", 2002. 

2 Para una vision de conjumo en todo el espacio 
rioplatense e interior del pafs desde esra perspectiva 
vease Gelman, "Mundo", 1998. Para la provincia de 
Buenos Aires vease Fradkin, "Cambios", 1997. 

E n los ulrimos afios, numerosos auto- 
res ban centrado sus investigaciones 
acerca de la sociedad en el ambito 

rural decimon6nico de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, en temas tales 
como la propiedad de la tierra, la ocu- 
paci6n y apropiaci6n del espacio, la pobla- 
ci6n, las corrientes inmigratorias, el ma- 
trimonio y la familia. 1 Cada ternatica 
particular estudiada, llamese dispuras por 
la tierra, patrimonio y herencia, conflictos 
matrimoniales, etc., evidencia aspectos 
relevantes para la comprensi6n general 
de ese mundo rural, una sociedad en tran- 
sici6n desde el orden colonial hasta la 
Argentina "rnoderna" de inicios del siglo 
xx, cuyos aspectos de continuidad y 
transformaci6n esran siendo revisados por 
la historiograffa.2 El aquf expuesto es tri- 
butario de toda esa serie de rrabajos ante- 
riores, en canto que, no obstante ser una 
investigaci6n con enfoque local, refiere al 
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7 Mateo, "Pequefios", 1999. 
8 Metcalf, "Familia", 1994. 
9 A prop6sito de las fuentes, reconstruimos la 

esrructura de las familias de Chascormis por medio 
de! recuento de poblaci6n de 1788. Archivo Hisrorico 
de la Provincia de Buenos Aires, Escribanfa Mayor de 
Gobierno (en adelante AHPBA-EMG), 12-422-1787. 
Los padrones de 1815, 1836 y 1838 en Archivo Ge- 
neral de la Nacion (en adelante AGN), x-8-10-4, x- 
25-2-4, x-25-6-2. Los originales de! censo de 1869 
en AGN, libros 62-64. Completamos la informaci6n 
para los espacios inrercensales con las parridas de ma- 
trimonio de! registro parroquial de Chascomus entre 
1804 y 1880 en Biblioteca Geneal6gica de la Iglesia 
de los Santos de los Ultimos Dias (en adelanre 
BGISUD), microfilme 0683792. Dichas actas se con- 
signaron desde 1804 en adelante, aunque faltan unos 
pocos afios de la decada de 1820, dado que el libro 

poblaci6n ha sido explicada como caracte- 
rf stica de una situaci6n particular, cuyos 
elementos coadyuvantes se vinculan de 
manera general con las expectativas que 
generaba un espacio con fronteras ahier- 
tas. 7 Alida Metcalf explica c6mo las fa- 
milias de la elite de Santana de Parnaiba, 
en Brasil, enviaban a alguno de los hijos 
al sertdo -area de tierras vfrgenes- con el 
objerivo de proteger su posici6n social in- 
movilizando la division de las propieda- 
des. Una estrategia que, segiin la aurora, 
ruvo exito en la medida en que no hubo 
una particion igualitaria de los bienes fa- 
miliares y, al mismo tiempo, posibilito a 
quienes adelantaban la frontera igualar 
y/o superar la posici6n social de sus pa- 
dres, reproduciendo con ello el modelo 
social.8 

Proponemos aquf estudiar la relaci6n 
entre conservaci6n del patrimonio y es- 
trategias matrimoniales de las familias 
fundadoras y de los primeros pobladores 
que ocuparon o accedieron a los tf tulos de 
las tierras con anterioridad al afio 18229 

8 

interior en el crecimiento demognffico, aunque sin el 
alcance temporal de los trabajos antes citados, por 
ejemplo Canedo, Propietarios, 2000 y Garavaglia, Pas 
tores, 1999. 

5 Entendemos por fromera, con Carlos Mayo, el 
espacio que va desplegandose "hasra aproxirnada- 
rnente el fin del periodo colonial [. . .] [pod todo el te- 
rritorio entre el Salado y las afueras de la ciudad de 
Buenos Aires ], . .] Despues de 1810 [...]las regiones 
que se convirtieron sucesivamente en los confines del 
poblamiento criollo y su inmediara retaguardia [. . .] 
la frontera civil, esa silenciosa ocupaci6n y coloniza- 
ci6n de los confines por pane de la sociedad hispano-- 
criolla, que se fue forjando en su contacto e interpene- 
rraci6n con el mundo aborigen no sornetido a su 
propia y peculiar idenridad." Mayo, Vivir, 2000, pp. 
12-13. 

6 Adernas de los mencionados en la nota 4, vean- 
se Banzato y Quinteros, "Ocupacion", 1992; Mas- 
cioli, "Poblacion", 1999. 

efectiva radicaci6n, el control sobre las 
personas y la ocupaci6n del espacio en 
estas zonas eran inciertas; sin embargo, 
ni las promesas incumplidas sobre el ac- 
ceso a la propiedad, ni los cambios en la 
legislaci6n, ni las guerras y la situaci6n 
polftica cambiante desalentaron el asen- 
tarniento sobre aquella frontera permeable 
y en permanente movimiento. 5 

En este proceso de ocupaci6n y apro- 
piaci6n (en cualquiera de sus formas: ocu- 
pante, agregado, arrendatario o propiera- 
rio) estuvieron involucrados tanto varones 
solos coma familias enteras: si bien es cier- 
to que en determinadas zonas y afios 
predominaban ampliamente los hombres 
(por ejemplo, el sur del rfo Salado en 
1815), no era esta una campafia sin mu- 
jeres y nifios.6 Al mismo tiempo ha que- 
dado establecido que las actividades estu- 
vieron orientadas mayoritariamente hacia 
la ganaderfa, pero tambien la agricultura 
estaba presente. La alta movilidad de la 
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9 ESTRATEGIAS MATRIMONIALES, CHASCOMUS 1780-1880 

Magdalena (hacia el noreste), etc. De ahf 
que la reconstrucci6n completa de las fa- 
milias resulte una empresa compleja, 
aunque no imposible, porque habrfa que 
cruzar mayor cantidad de informacion 
con la correspondiente a los disrritos ale- 
dafios. 

En perspectiva comparada, intenrare- 
mos establecer las diferencias y similitu- 
des con el caso brasilefio arriba mencio- 
nado respecto a la influencia de las tierras 
libres para la consolidaci6n del patrimo- 
nio. Estudiaremos las familias afincadas 
desde la fiindacion y seguiremos su tra- 
yectoria a lo largo del siglo, poniendo 
como lfrnite el afio 1880, afio en el gue la 
campafia militar denominada "Conquis- 
ta del Desierto" defini6 los confines de 
la provincia de Buenos Aires y culmino la 
lucha por el dominio del espacio pam- 
peano con los aborfgenes. Para analizar 
las estrategias matrimoniales y vincularlas 
con el patrimonio rural definiremos el 
universo de familias involucradas. En pri- 
mer lugar, las que llamaremos fundadoras, 
es decir, aquellas consignadas en el re- 
cuento de habitantes del afio 1788, y que, 
por lo tanto, podemos considerarlas entre 
las establecidas en los inicios de la guardia 
de Chascormis. Denominaremos primeros 
ocupantes a aquellos que, sin pertenecer al 
grupo fundador, se afincaron desde fines 
del siglo XVIII hasta 1822. Asi, trabaja- 
remos con aquellas familias pioneras y 
analizaremos cuantas fueron las que per- 
duraron y que les posibilit6 permanecer 
en el partido, mientras que para otras, sin 
duda la amplia mayorfa, Chascormis fue 
tan solo un lugar de paso. Efectuamos el 
carte en 1822, en tanto queen ese afio 
ya no quedaban posibilidades de acceder 
a tierras baldfas del Estado, pues 18% del 
espacio ocupado provenfa de una merced, 

correspondiente no se encontr6. En las sucesiones 
que se encuenrran en el AGN y las extractos de tftulos 
de las duplicadas de mensuras del Archivo Histori- 
co de Geodesia, Ministerio de Obras Publicas de la 
provincia de Buenos Aires (en adelante AHG), al in- 
dicar la subdivision de un rerreno se detallaban los 
vfnculos familiares indicados en las hijuelas. Cabe 
aclarar que el estudio se cornplerara cuando procese- 
mos los dates provenientes de las partidas de naci- 
mientos y defunciones de la misma parroquia. Obser- 
vamos tarnbien que ~o siempre el sacerdote consign6 
los datos de filiaci6n de los c6nyuges y, por ende, en 
algunos casos solo podemos inferirla. Las solicitudes 
de tierra publics (AHPBA-EMG), los duplicados de 
mensura, los protocolos de escribanos (AGN y Archivo 
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 
Aires, en adelante ACE) y las sucesiones, nos propor- 
cionaron la informaci6n necesaria para analizar la in- 
tegraci6n del parrimonio inmobiliario rural y sus su- 
cesivas rransferencias. 

10 El partido es la mfnima unidad administrativa 
en que se divide la provincia. 

en Chascormis, el parrido'" donde se ini- 
ciaba la lfnea de fuertes que delimitaron 
la frontera con los aborigenes desde 1780 
hasta mediados de la decada de 1820, y 
que se hallaba encajonado entre los rfos 
Samboromb6n y Salado, abarcando unas 
380 000 hectareas a unos 120 kil6metros 
al sur de Buenos Aires. Basicamente di- 
chos rfos eran-aunque relativos-los lfmi- 
res geograficos de Chascormis; sin em- 
bargo, desde el punto de vista social, en 
el marco de la movilidad de la poblacion 
descrita, los confines resultan aun mucho 
mas indefinidos. Muchas de las personas 
establecidas allf no solo provinieron de 
lugares lejanos sino que, adernas, se vin- 
cularon con otras de partidos vecinos. En 
nuestro caso, por ejemplo, una familia ra- 
dicada en Chascomus podfa tenet hi jos 
establecidos en Ranchos (hacia el norte), 
parientes al sur del Salado, abuelos en 
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11 ESTRATEGIAS MATRIMONIALES, CHASCOMUS 1780-1880 

l3 AHPBA-EMG, 12-422-1796. 
14 Seguiremos la ripologfa utilizada por Gara- 

vaglia: "llamaremos aquf familia a los diversos tipos 
de organizaci6n fundados en los vfnculos de paremes- 
co -sean esros originados en la consanguinidad o en 
la alianza-, siendo familia nuclear la compuesta por 
los padres (o uno de ellos) y los hijos; a todas las otras 
situaciones, sean horizontales o verticales, las engloba- 
remos dentro del concepro de familia extendida''. 
Respecto a grupo domestico, "esta integrado por las 
personas que se hallan residiendo juntas bajo la auto- 
ridad de un cabeza de familia, sea cual sea su relaci6n 
de parentesco, incluyendo a los 'agregados', 'entena- 
dos' y 'huerfanos', pero dejando aquf afuera a 'jorna- 
leros', 'peones', 'conchabados' y 'esclavos', los que 
seran englobados en las unidades productivas", Ga- 
ravaglia, Pastores, 1999, p. 71. 

se si son hijos, parientes o agregados, los 
rrabajaremos como grupo domestico.P 
Hemos podido seguir la trayectoria de 
unas 20 familias fundadoras y unas 2 2 
de primeros ocupantes, ya sea efectuan- 
do matrimonios, comprando o vendiendo 
tierras, registrando sus profesiones en los 
censos o realizando alguna actividad pro- 
ducriva a lo largo del periodo esrudiado.14 
La poblaci6n del partido lleg6 en 1815 a 
1 227 personas; continue creciendo al 
mismo ritmo hasta fines de la decada de 
1830, cuando lleg6 a 3 650 habitantes, 
pero para mediados del siglo el incremen- 
to se desaceler6, y la poblaci6n alcanz6 
apenas las 4 723 personas, teniendo en 
cuenta la constante ampliaci6n del espacio 
ocupado en una frontera que no habfa 
cesado de moverse hacia el oeste y el sur, 
atrayendo nuevos pobladores; es decir, 
cumplfa la funci6n que Chascormis tuvo 
entre 1780 y 1830; por eso, aunque luego 
acus6 el impacto inmigratorio al llegar 
hasta 9 63 7 habitanres, para volver a esra- 
bilizarse al final del periodo en 11 182 
personas, su parricipacion relativa en el 

11 13% resrante lo ocupaba la gran esrancia "Los 
Portugueses" de Rivero de las Santos, de la que aun 
no hemos podido establecer el origen. Las mercedes 
y la moderada composici6n fueron los sistemas de 
otorgamiento de tierras realengas, aunque en esta re- 
gion siguieron utilizandose en la epoca independi- 
ente (luego de 1810), las primeras bajo la denomina- 
ci6n de donaciones en la breve epoca de unificaci6n 
del poder central con el nornbramiento de direcrores 
supremos y la segunda con los mismos efectos legales 
queen el periodo anterior. La enfiteusis se aplic6 en- 
tre 1822 y 1843, y consistfa en la entrega del usu- 
trucro de la tierra publica. Infesta, "Usufrucro", 1991; 
Banzaro, "Ocupacion", 2002. 

12 El cuerpo de blandengues estaba formado por 
milicias rurales con descino en los fuertes de la fron- 
tera inrerna con las tierras habitadas por los aborfge- 
nes. Esruvo en servicio enrre 1852 y 1810, con una 
especial participaci6n en la consolidaci6n de la fron- 
tera que llegaba hasta el no Salado a fines de la decada 
de 1770, cuando se estableci6 la lfnea de fortines que 
nada en Chascormis. Marfany, "Cuerpo", 1934. 

orro 32% foe enrregado en moderada 
composici6n y 27% en donaciones del 
Directorio --estas dos Ultimas, casi todas 
entre 1818 y 1822. Luego de estas ope- 
raciones solo qued6 10% para sobras de 
enfiteusis, o terrenos ya ocupados con an- 
terioridad que no fueron solicitados por 
los otros sistemas de transferencia de tie- 
rras publicas, 11 

Habiendo planteado estas considera- 
ciones queda por decir que, segtin el pa- 
dr6n de 1788, el grupo fundador estaba 
integrado por 40 familias de "blanden- 
gues" ,12 tres "espafiolas", 24 "patricias es- 
pafiolas" y nueve de "castas y naturales"; 
habfa tambien catorce hombres y mujeres 
solteros o viudos. De cada una de ellas se 
consign6 el apellido y el nombre del ma- 
trimonio, as! como el rnirnero total de 
personas que conformaban un solo micleo 
familiar, pero, como no puede establecer- 
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17 Desconocemos los rraspasos posteriores de las 
parcelas cuyos primeros ocupantes fueron Xavier Ro- 
driguez y Leandro Rojo. 

18 Integran el primer caso las fundadas por Vi- 
cente Casco, 1877;Januario Fernandez, 1815; Gre- 
gorio Girado, 1822, y Juan Antonio lzurieta, 1870 
(el afio es de la partici6n hereditaria). Las viudas de 
Rogue Quinteros y Pablo Santiesteban conservaron 
indivisas las propiedades, mienrras que uno de los 
hi jos compr6 a sus parientes las estancias fundadas por 
Juan Fernandez e Isidoro Dfaz. 

19 Juan Arriola, 1872; Marcelino Gadea, 1823; 
Ramon Ibarra, 1824;Jacinto Machado entre 1820 y 
1837;Juan Miguens, en los afios de 1830, aquf hay 
una venta familiar;Juan Mosquera, 1867;Juan Este- 
ban Soria, 1868 (el afio es el de la primera porci6n 
que se vende). 

20 Lorenzo Trillo, 1798; Escribano Rodriguez, 
1809; Antonio Rivero de los Santos, 1814; Francisco 
Caceres, antes de 1820; Esteban Castex, 1820; Ilario 
Irazoqui, 18.21; Angela Rodriguez, 1821; Benito 
Lynch, ca. 1822; Hermenegildo Martinez de Car- 
mona, ca. 1822 ; Pedro Funes, 1822; Antonio Nas, 
1822; herederos de Fermin Rodriguez, en el Salado, 
1822, yen Barros Blancos, 1825; Pedro Jose Rodri- 
guez, 1823; Santiago Rojas, 1823; Manuel Luis Oli- 
den, 1824; Juan Angel Vallejos, 1824; Eustoquio 
Dfaz Velez, 1825; Ramon Martinez de Carmona, 
1825; Antonio Obligado, 1825; Leonardo Pereyra, 

ditarias y del mercado de tierras. De aquel 
conjunto inicial de 52, ocho carnpos per- 
manecieron bajo el dominio de la misma 
familia, 17 cuatro de ellos con subdivisio- 
nes y otros cuatro con las mismas dimen- 
siones originales, ya sea porque las viudas 
mantuvieron el usufructo o porque uno 
de los hermanos retuvo la propiedad a 
partir de la compra a sus padres; 18 el res- 
to de los campos cambi6 de propietario 
debido a las ventas, de manera parcial en 
siete casos, en las cuales una parte qued6 
para algiin miembro de la farnilia hasta el 
final del periodo,19 y total en las 35 res- 
tantes."" Finalmente, no todos estos pri- 

12 

15 Los daros sobre poblaci6n en AGN, x-8-10, 
x-25-2-4 y x-25-6-2; Maeso, Registro, 1855, tabla 
novena; Primer, 1872, pp. 17-19 y 32-33; Censo, 
1883, pp. 248-250. Los totales para roda la campa- 
fia bonaerense han sido estimados en 41 605 (1815), 
88 232 (1838), 177 060 (1854), 317 100 (1869) y 
526 581 (1881), veanse Grupo de lnvestigaci6n en 
Hisroria Rural Rioplatense, "Poblacion", 1999; Ma- 
teo, "Pequefios", 1999; Maeso, Registro, 1855, tabla 
novena; Censo, 1883, p. 226. 

16 Banzaro, "Ocupacion", 2002, cap. IV. 

conjumo de la carnpafia fue decreciendo 
a favor de los partidos de los alrededores 
de Buenos Aires y de los de reciente asen- 
tarniento, debido a la atracci6n del puerto 
y a las pocas posibilidades de acceder a 
un terreno para la rnayorfa de los nuevos 
pobladores.15 Esta sociedad, que hasta la 
prirnera rnitad del siglo XIX habfa reci- 
bido poblaci6n rnasculina rnigrante en 
edad de trabajar, sobre todo de las provin- 
cias del interior del pais (aunque no porns 
venfan con su farnilia ya constituida), lue- 
go integr6 a la corriente rnigratoria ultra- 
marina, con lo que se volvi6 a elevar la 
relaci6n de masculinidad, la cual se equi- 
libr6 hacia 1880. A lo largo del siglo, 
siernpre la mayor parte de la poblaci6n 
fue originaria del pago, los que Jlegaban 
eran sobre todo oriundos de las provin- 
cias del norte y del oeste, mientras que 
los extranjeros los superarfan a partir del 
arribo de la inmigraci6n europea. 16 

La ocupaci6n del partido de Chasco- 
rmis comenz6 a fines del siglo xvrn; el 
establecimiento de estancias continu6 has- 
ta mediados de la decada de 1810, defi- 
niendose unas prirneras 5 2 parcelas en 
manos de 51 poseedores, con un prome- 
dio de 6 928 hectareas, Hacia 1880 el 
prornedio de hectareas descendi6 hasta 
1 586 por efecto de las subdivisiones here- 
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22 Banzato, "Grandes", 2002. 

Entre las ocho familias fundadoras gue 
lograron conservar sus propiedades se en- 
cuentran las de algunos de los mayores 
propietarios del partido y de la provincia. 
En otro trabajo22 hemos analizado las es- 
trategias econ6micas de algunas de ellas, 
demostrando que el acceso a la propiedad 
legal o el derecho consuetudinario a ocu- 
par un predio durante la ultirna parte del 
siglo XVIII fue el punto de partida para 
consolidar su patrimonio con las nuevas 
incorporaciones de tierras que los distintos 
gobiernos entregaban a los particulares a 
medida que avanzaba la fronrera interna 
con los grupos aborfgenes. Tales son los 
hijos de Juan Fernandez.Tuan Nepomu- 
ceno y Mariano, o los Mfguens, emparen- 
tados con los descendientes de Januario 

LAS FAMILIAS QUE PERMANECIERON 
HASTA EL FINAL DE PERIODO 

sus parcelas, permanecieron en el partido 
conservandolas hasta el final del periodo. 
Luego veremos las estrategias de aquellos 
que, aunque vendieron, permanecieron en 
la zona, o gue habiendo estado desde an- 
tes accedieron a la propiedad comprandola 
a los primeros, o bien que, residiendo en 
Chascorruis, llegaron a ser propietarios al 
sur del Salado. Finalmente, teniendo en 
cuenta gue la mayorfa de ellos, asf como 
los que vinieron despues, realizaron otros 
trabajos que recorren la amplia gama de 
actividades relacionadas con la tenencia 
de la tierra, o simplemente con el trabajo 
rural, trataremos tarnbien de acercarnos 
a sus vidas, a pesar de que las fuentes, en 
estos casos, son mucho mas esquivas. 

1825;Juan Perez, 1826; Tadeo Almada, 1826;Jose 
Liborio Rivero, 1826; Martfn Marfn, 1828; Rafael 
Cueli, 1832; Fermin Quiroga, 1834; Mariano More- 
no, 1839; Petrona Coronel, 1840; Josefa Aguilar, 
1842; Felipe Santiago Rojas, 1846; herederos de Eu- 
genio Girado, 1846; Antonio Quinteros, 1846; Juan 
Rodriguez, 1848; Juan Ignacio Coz, 1854. El afio 
es el de la venta de la propiedad. 

21 Banzaro, "Ocupacion", 2002, cap. IV. 

meros propietarios de Chascorrnis vivieron 
en sus campos o en el pueblo, algunos 
porque integraron la inversion inmobi- 
liaria rural a sus negocios en la ciudad de 
Buenos Aires, de manera que pertenecie- 
ron a los primeros propietarios pero no 
fueron vecinos de Chascormis, otros por- 
que iniciando sus actividades en la fron- 
tera lograron mayor diversificaci6n del 
capital y cambiaron sus pautas de residen- 
cia, por lo que sus estrategias matrimo- 
niales se definieron rarnbien en Buenos 
Aires. La estructura ocupacional del par- 
tido, predominantemente agricola-gana- 
dera, fue tomando fuertes caracteristicas 
urbanas a medida que aumentaba la im- 
portancia dernografica y econ6mica del 
pueblo de Chascormis, de todos modos, 
siempre serfa destacable la actividad ga- 
nadera y agrf cola, esta iiitima creciendo 
sobre todo en los iiltirnos 30 afios. Tene- 
mos la seguridad de que los productores 
recurrieron a la utilizaci6n de mano de 
obra predominantemente familiar por lo 
menos hasta la decada de 1840, yes alta- 
mente probable que se haya mantenido 
hasta el final del periodo. De todos modos 
no estuvo ausente el empleo de peones y 
jornaleros en un mercado laboral que se 
fue ampliando a lo largo del siglo. 21 

Comenzaremos por analizar a los fun- 
dadores ya los primeros ocupantes que, 
habiendo alcanzado la propiedad legal de 
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24 Ibid. 
25 Unitarios y federales fueron expresiones po- 

lfricas de! localismo provincial luego de la disgrega- 
ci6n de! virreinato, durante el largo pericxlo de luchas 
civiles que tendrfa una primera definici6n con la 
Constituci6n de 1853 y concluirfa en 1880. Durante 
la segunda gobernaci6n de Rosas en la provincia de 
Buenos Aires sus opositores organizaron varios in- 
tentos armadas de derrocarlo, entre los que se cuenta 

hijos pudieron conservar casi sin divisio- 
nes las estancias del norce del Salado. En 
1811, una de las hijas de Gregorio, Fran- 
cisca, desposo a don Vicente Casco, 24 

quien fue registrado en 1815 como estan- 
ciero en la region de Monsalvo, Tordillo 
y Montes Grandes, situada en la froncera 
abierta hacia el sur de Chascormis y de- 
pendiente administrativamente de este, 
Hacia 1819 ocupaba unas 3 300 ha de 
una de las rinconadas que formaban la 
confluencia de las lagunas Encadenadas 
con el rfo Salado, las que obtuvo en mo- 
derada cornposicion en 1821. En la de- 
cada siguiente, aprovechando las posibi- 
lidades que brindaba el curso de agua, 
irregular y poco profundo, para trasladar 
haciendas hacia el sur renovando los pas- 
tas, cornpro, junco a su cufiado Juan Se- 
gundo Girado, los derechos de enfiteusis 
de una estancia en Pila cuyo frente sabre 
el rfo lindaba con su esrablecimiento pri- 
rnitivo, con lo que sumo casi 10 000 ha 
mas. Hacia fines de la decada de 1830 las 
vicisirudes polfticas golpearon fuerte a los 
Casco-Girado, pues en la revolucion del 
sur don Vicente se defini6 por el bando 
unitario, lo que le cost6 la separaci6n de 
sus hijos, seguramente influenciados por 
el federalismo acerrimo de SUS tfos Gira- 
do, y finalmente la vida. 25 Pero precisa- 
mente esa opcion federal salvo a la familia 
de una cafda econ6mica, pues Felipe Gi- 

14 

23 Riob6, Francisco, 1941. 

Fernandez, dos familias de arraigo en el 
vecino partido de Magdalena, quienes 
integraban sus actividades rurales -canto 
en el nuevo sur como en asociaciones con 
ganaderos del norte- a las urbanas, espe- 
cialmente el alquiler de casas en Buenos 
Aires. Tarnbien argumencamos que algu- 
nos no can importances al norce del rfo 
Salado se "hicieron grandes" a partir 
de la enfiteusis; por ejemplo, los hijos de 
Juan Gregorio Girado. Pretendemos aho- 
ra completar ese cuadro con las otras fa- 
milias que, sin manejar los vohimenes de 
tierras que alcanzaron aquellas, tambien 
aprovecharon las oportunidades que brin- 
daba la frontera abierta para consolidar y 
aumentar su patrimonio. 

En ese sentido, uno de los apellidos 
mas arraigados en el partido y que nos 
ofrece elementos de analisis de una gran 
riqueza es el de los Girado. Originaria- 
menre ubicamos a tres hermanos de esta 
familia dentro del grupo de blandengues 
en el padr6n de 1788: Gregorio Girado y 
su mujer Marfa Abalos; Eugenio Girado 
y su mujer Magdalena Cabrera, y Tomasa 
Girado y su esposo Hilario de La Palma. 
Sus grupos domesticos estaban compues- 
tos por nueve, siete o cuatro personas res- 
pectivamente, y sus padres habfan estado 
asentados en Quilmes, cerca de Buenos 
Aires, pues allf fueron baurizados algunos 
de ellos.23 

En el trabajo ya mencionado habfamos 
seguido a tres de los hijos de Gregorio 
Girado: Elfas, Jose Francisco y Juan Se- 
gundo, y habfamos visto que sus estrate- 
gias eran similares a las de los notables 
locales de Parnafba, pues lograron incre- 
mentar su patrimonio con tierras en el 
nuevo sur y, de esra rnanera, sus propios 
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27 AHPBA-EMG, 145-11690-1819; Duplicado de 
mensura del partido de Chascornus, mims. 54, 139 
y 176, en AHG. 

zs Riobe, Francisco, 1941. 
29 AHPBA-EMG, 148-11879-1819; Duplicadode 

mensura del partido de Chascornus, mirn. 257, en 
AHG. Entre sus hijos, Manuel se cas6 en 1832 con 
Andrea Cordero, nacida en Cordoba, y Antonio San- 

En 1815 lo encontramos en Chasco- 
mils, con su esposaJusta Molina y cinco 
hijos, ejerciendo la ocupaci6n de estan- 
ciero en un predio de 2 750 ha, aunque 
no tenfa los tftulos de propiedad que ob- 
ruvo en 1820 por donaci6n del Direcro- 
rio. Dona Justa mantuvo la estancia in- 
d ivisa; era la cabeza de familia en los 
padrones de los afios 1830, y sus here- 
deros se repartieron la propiedad hasra 
1880.29 Roque Quinteros, cuya propie- 

poblado en otros dos destinos [. . .] uno deje 
por inutil y el otro lo arranc6 de mi poder 
la posibilidad por su justo precio, haciendo- 
me mudar de destino y buscar nuevo aloja- 
rnienro para mis ganados y familia, de modo 
que ha solo siete afios que funde mi iiltima 
poblaci6n. 

primero donara su parte en 1877 a sus 
hijastros Secundino Mena y Jose Mena y 
a sus hi jas Eraclia e Isabel Izurieta; los 
otros dos lo rnantendran hasta el final del 
periodo.27 La descendencia de Juan Anto- 
nio Izurieta e Hip6lita Girado fue nume- 
rosa, pero desconocemos si tenian otros 
campos en las tierras nuevas o si estos in- 
tegrantes les compraron la parte a sus pa- 
rienres.r" 

Enrre las estancias que permanecieron 
sin divisiones en manos de una misma fa- 
milia esta la de Pablo Santiesteban, quien 
argumentaba en 1819 que habfa 

la revoluci6n de los hacendados del sur de la pro- 
vincia, que tuvo su epicenrro en los partidos de Do- 
lores y Chascomus, Barba, "Reacciones", 1962 y Uni 
tarismo, 1972. 

26 Banzato, "Confiscaciones", 2001; AHPBA-EMG, 
149-11971-1819; 148-11911-1819; Duplicadode 
mensura del partido de Chsscomus, mim, 96; Dupli- 
cado de mensura del partido de Pila, mirns. 5, 72 y 
74, en AHG. 

rado, en su calidad de juez de paz del par- 
tido, intercedi6 por sus parientes, y la viu- 
da pudo mantener las estancias, repartien- 
do la de Pila en 1860 y, a su muerte, a 
fines de la decada de 1870, sus hijos sub- 
dividieron la de Chascormis, 26 

Otra de las hijas de Gregorio Girado, 
Marfa Hip6lita, se cas6 con Juan Antonio 
Izurieta, quien segun el testimonio de un 
antiguo residence del partido y recono- 
cido vecino, habfa sido "soldado de la 
guarnici6n de esta guardia en su funda- 
cion", y habfa establecido una esrancia de 
unas 1 000 ha hacia 1 797 en las rnargenes 
de las lagunas del Burro y Chis-Chis. Ha- 
biendo obtenido en 1821 los tftulos de 
propiedad en moderada composici6n, los 
Izurieta-Girado rambien conservaron SUS 
tierras hasta el final del periodo. Si bien 
no aparecen en el censo de 1815, Hipolita 
figura en los de 1836 y 1838, asf como 
tambien su hijo Bernardo, ambos con la 
ocupaci6n de estancieros. En 1869 encon- 
tramos a otro de sus hijos, Baldomero, 
quien era maestro de pasta, unido de he- 
cho a Agustina Mena, y a Vicente, uno de 
los hijos de Bernardo (fallecido en 1852), 
quien habfa reemplazado a su padre en 
las tareas rurales, pues indic6 al censista 
que era hacendado. En 1870 se subdivi- 
di6 el campo de dona Hipolira enrre su 
hijo Baldomero y dos de sus nietos (hijos 
de Bernardo): Bernardo (h) y Vicente. El 
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31 AHPBA-EMG, 145-11726-1819; Duplicado de 
mensura del partido de Chascormis, rnirns. 52 y 190, 
en AHG; Protocolos de escribanos, en AGN, reg. 3, f. 
67, 1851; BGISUD, acras 119, 132 y 190; ACE, reg. 3, 
f. 102v, 1879. 

32 Vease Canedo, Propietarios, 2000. 

acrecentando su patrirnonio en 1880 con 
tres parcelas vecinas que sumaban otras 
780 ha.31 

En este primer grupo las vinculaciones 
familiares le permitieron compartir las 
esrrategias de acumulacion a partir de la 
incorporaci6n de tierras en el nuevo sur, 
como en el caso de Vicente Casco y su cu- 
fiado Segundo Girado, aunque don Vi- 
cente tuvo mayor cantidad de hijos, por 
lo que subdividieron todos los bienes, de 
manera que esta difiere de la estrategia 
de los mas grandes propietarios, quienes 
lograron conservar indivisas las estancias 
de Chascormis rnediante la subdivision de 
las mayores tierras logradas al sur. Por 
otro lado, el casamiento con una hi ja del 
lugar -Izurieta y Casco con las Girado, 
Quinteros con Lencinas-, y los casamien- 
tos en segundas nupcias, Troncoso-Bur- 
gos, evidentemente aceleraban el reco- 
nocimiento coma vecinos y perrnitfan 
incrernentar los bienes, lo que podfa com- 
plementarse con la compra en el seno de 
la familia, coma el caso de Juan de Dios 
Diaz, quien repite lo realizado por los mas 
poderosos, como Fernandez o Miguens, 
aunque las ventas entre parientes no fue- 
ron tan utilizadas en Chascormis coma 
en otras zonas de asentamiento mas anti- 
guo en la provincia. 32 En todos los casos 
la supervivencia de las viudas como cabeza 
de familia, sin duda, fue un factor muy 
importante para el usufrucro en cormin 
del parrimonio. 

16 

dalio se cas6 en 1835 con Eulogia Rodriguez, hija 
de Javier Rodriguez, uno de los prirneros ocupantes 
gue alcanz6 la propiedad de su estancia. BGISUD, actas 
255 y 344. 

30 Duplicados de mensura del partido de Chas- 
cornus, niims. 208 y 214, en AHG; AGN, Sucesiones, 
7760. 

dad de 3 780 ha rarnbien permaneci6 con 
sus dimensiones originales hasta el fin del 
periodo, repiti6 en menor escala la estra- 
tegia de los grandes propierarios, pues re- 
nfa residencia en Buenos Aires. Oriundo 
de Cordoba, se habfa casado en primeras 
nupcias con Petrona Lencinas, hija de 
fundadores de la guardia, pero enviud6 
sin descendencia. Obtuvo la tierra en enfi- 
teusis en 1826, la compro al Estado en 
1836 y cuando muri6, siete afios despues, 
la estancia de Chascormis era el bien mas 
importante que, junto a dos casas y un 
lore en Buenos Aires, le dejaba a su se- 
gunda esposa, Leandra Garcilaso de la 
Vega, ya los tres hijos que habfan teni- 
do.30 Finalmente, las 3 132 ha de los pri- 
meros pobladores Isidoro Dfaz (estanciero 
en el censo 1815) y Saturnina Troncoso, 
establecidos en las inmediaciones del rfo 
Samborornbon, quedaron enseguida en 
manos de la viuda, quien tenia ocho hijos 
y volvio a casarse en 1819 con Andres 
Burgos. Unos meses antes, la hija mayor 
de Saturnina, Hipdlita, habfa desposado 
a un pulpero de Chascormis. Andres Bur- 
gos tenia tierras en Pila y sabemos que 
una de sus hijas, Juana, se cas6 en 1823 
con su hermanastro Justo Diaz, hijo de 
Saturnina Troncoso. El menor de los Diaz, 
Juan de Dios, quien habfa desposado a 
Mercedes Silva, hija de un albafiil de 
Chascormis, le cornpro la estancia a su 
madre en 1842 y la mantuvo como lugar 
de residencia hasta el final del periodo, 
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34 Lanteri, "Articulando", 2000, y Banzato, 
"Ocupacion", 2002. Luego de su primer periodo 
como gobernador, Juan Manuel de Rosas, para esa 
epoca uno de los ganaderos mas importantes de! nue- 
vo sur, organiz6 enrre 1833 y 1834 una campafia 
para concrolar a las tribus aborfgenes. Barba, Frontera, 
1995, pp. 85-87. 

35 Solo para el caso de Chascormis aparece en los 
padrones de 1815 esra caregorfa, que designa segu- 
rarnenre al trabajador rural y puede asociarse con las 
de jornalero, peon o conchabado. Vease Grupo de 
Investigaci6n en Historia Rural Rioplatense, "Po- 
blacion", 1999. 

Basilia Bravo, registrados tambien en 
1788. El resto de la familia Caseres-Bravo 
deja de constar en los regisrros, pero no asf 
su hijo Gabriel, quien se encuentra cen- 
sado en 1815 como casado y solo, es decir, 
sin su esposa Ruperta, en el ya menciona- 
do distrito de Monsalvo, Montes Grandes 
y Tordillo. Ruperta perdi6 a su esposo y 
a su unico hijo en 1823 y volvi6 a casarse 
en 1834 con el comandante Leonardo 
Mansilla, pero figuraba como cabeza de 
familia en el censo de 1836, con ocupa- 
ci6n de estanciera. La segunda de las hijas 
de Eugenio, Francisca Girado, se cas6 en 
el afio 1812 con Fermfn Serrano, quien 
en 1815 era barbero en el pueblo, pero en 
1838 estaba registrado como propietario. 
Para enronces su grupo dornestico se 
completaba con sus dos hijas, Feliciana y 
Rita de dos y diez afios, respectivamenre, 
y dos criados. Feliciana se cas6 en 1834- 
con Juan Aristegui, quien fue registrado 
como propietario en 1838 y era, adernas, 
uno de los pobladores de Chascormis que 
obtuvieron una donaci6n de tierras en 
Azul, en la fronrera abierta hacia el sud- 
oeste a partir de la campafia de Rosas. 34 

Otro de los hijos de Eugenio Girado, 
Bonifacio, de profesi6n "de campo'T' en 

33 Banzato, "Mercado", 2001. 

Hasta aquf hemos vista a las fundadores 
y primeros pobladores que retuvieron sus 
tierras, pero debemos recordar que fueron 
muy porns y que lo hicieron en un con- 
texto de alta movilidad inicial, tanto de la 
propiedad coma de la ocupaci6n de la tie- 
rra, que fue constante durante todo el pe- 
riodo estudiado, conforrnandose un mer- 
cado inmobiliario hacia la decada de 1820 
que se consolidarfa a partir de los afios 
cincuenta. 33 En efecto, de las 42 parcelas 
que se vendieron par primera vez, 2 3 ope- 
raciones se realizaron entre 1820 y 1828, 
lo que indicarfa que la mayorfa de las que 
accedieron a la propiedad legal de la tierra 
de manos del Estado se desprendieron ra- 
pidamenre de ella. Claro que esta misma 
dinarnica perrnirio que algunas familias 
"mas nuevas'' se incorporaran como pro- 
pietarias en esros afios y la mantuvieran 
durance el resto del periodo, pero su estu- 
dio excede los lfmites de esre trabajo, Ve- 
remos, entonces, algunos ejemplos de 
quienes vendieron una parte o todo su 
patrimonio inmobiliario. 

Detengamonos, entonces, en una mi- 
rada mas profunda sobre los descendien- 
res de otro de los Girado originarios. Eu- 
genio era soldado blandengue y, al mismo 
tiernpo, ocupante de tierras desde 1779. 
En 1815, su esposa, Magdalena Cabrera, 
fue registrada como viuda y estanciera, 
pero no obtuvo los titulos de propiedad 
sabre las 2 300 ha hasta el afio 1822, 
cuando le foe concedida en moderada 
composici6n. Una de sus hijas, Marfa Ru- 
perta, se cas6 en primeras nupcias en 
1807 con Gabriel Caseres, hijo del sol- 
dado blandengue Pascual Caseres y de 

PROPIEDAD Y MOVILIDAD ESPf\CIAL 
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en 1846, probablemente entre la muerte 
de algunos de los hijos (Marfa Eduarda y 
Bonifacio, los hijos de este, fallecieron 
rempranamente sin descendencia), el in- 
reres de su yerno en otros menesteres 
(Serrano) y las posibilidades de sus hijos 
en el nuevo sur (Crisostomo y Felipe) hi- 
cieron a la familia perder interes en este 
predio. 

Con muchas menores posibilidades 
inici6 sus actividades Ramon Ibarra, a 
quien le habfa costado afincarse en las 
inmediaciones de la guardia, donde estaba 
ocupando un terreno hacia 1812. Lue go 
de los infructuosos trarnites para que se 
reconocieran los derechos de los primeros 
ocupantes a recibir un terreno, y debiendo 
aceptar la mensura de la gran estancia de 
"Las Mulas", tuvo que correr su asenta- 
miento, aunque no demasiado, para esta- 
blecerse en 2 000 ha libres que obruvo 
en moderada composici6n unos afios mas 
tarde. Su esposa, Marfa de la Paz Pereira, 
quien fue anotada como propietaria en 
1836, vendi6 una parre del campo que 
fue incorporada a "las Mulas" y, en 1856, 
los herederos se repartieron el resto en 
tres predios de unas 200 ha. Sin embargo, 
el mismo don Ramon habfa iniciado rra- 
mites para obtener tftulos sobre unos te- 
rrenos en el pago de Tordillo; sus tres 
hijos: Polonia, Tiburcio y Camilo, patroci- 
nados por el esposo de la primera, Lorenzo 
Sanroman, las obtuvieron en enfiteusis en 
1826: eran 10 800 ha, que compraron 
en 1837. Manuel Sanroman habfa sido 
un cabo de blandengues fundador de la 
guardia (segiin el padr6n de 1788), ocu- 
paci6n que todavfa mantenia en Chasco- 
mils en 1815, mientras sus hijos ejerdan 
la "de carnpo'', entre ellos Lorenzo, quien 
luego de las operaciones exitosas que he- 
mos mencionado, asociado con Ildefonso 

36 Los casamienros en BGISUD, actas 15, 40, 60, 
72, 135, 292, 285; las defunciones en Riob6, Fran 
cisco, 1941. Las esposas de Felipe, Rufina Bello en 
primeras nupcias y luego Francisca Rojas, y la de 
Cris6stomo, Isabel Marfn, tienen apellidos muy cono- 
cidos en Chascormis, pero todavfa no podemos vincu- 
larlas con estas familias. Las operaciones inmobilia- 
rias de los Girado, en AHPBA-EMG, 148-11918-1819; 
Protocolos de escribanos, en AGN, reg. 3, f. 313, 
1851; reg. 7, f. 144v, 1853; ACE, reg. 1, f. 326v, 
1874; Duplicado de mensura del partido de General 
Lavalle, nurns. 41, 42 y 69, en AHG. Las actividades 
ganaderas de Crisostomo Girado (como de otros que 
podamos mencionar) se comprueban en La Gaceta 
Mercantil, nurn. 3008, 10 de junio de 1833; mim. 
3222, 24 de febrero de 1834, etc. Agradecemos a 
Marfa Elena Infesta por facilitarnos los dates de la 
citada publicaci6n. 

1815 y censado junto a su madre, la es- 
tanciera Magdalena Cabrera, se cas6 en 
ese afio con Juana Moreno, hija de Ma- 
riano Moreno y de Isabel Sanroman, pro- 
pietarios de una estancia lindera. Por ul- 
timo, su hermano Felipe Girado Ueg6 a 
ser juez de paz de Chascormis entre 1827 
y 1852; luego de la venta de la estancia 
familiar, compr6 un campo en las inme- 
diaciones del rfo Salado en 18 51, el cual 
heredaron sus dos hijos: Felipe Rosa, 
quien vendi6 en 1874, e Irene, quien lo 
mantuvo hasta el final del periodo. Felipe 
padre tarnbien tom6 tierras en enfiteusis 
en los parajes surefios del Tuyu, las cuales 
transfiri6 a su hermano Juan Crisostomo. 
A este lo ubicamos participando conga- 
nado en el abasto de Buenos Aires duran- 
re la decada de 1830; mantuvo esta ac- 
tividad comprando las tierras al Estado 
en 1837, vendiendo luego algunas par- 
celas y, finalmente, a mediados de la de- 
cada de 1860, sus hijos heredaron el res- 
to. 36 La estancia iniciada por Eugenio 
Girado y Magdalena Cabrera fue vendida 
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39 Protocolos de Escribanos, en AGN, reg. 4, f. 
36v, 1835; reg. 8, f. 47, 1839; reg. 2, f. 2 l 8, 1845; 
Duplicado de mensura de! partido de Chascorruis, 
mims. 30, 34, 59, 61, 83, en AHG; BGIStn), acta mirn. 
142. 

Cabe acotar, adernas, que la familia Nieto 
se encuentra entre la de "castas y natura- 
Ies" en 1788, por lo que se presume que 
los Leguizamon-Nieto formaron parte de 
la misma.39 

No todas estas familias fundadoras y 
de primeros pobladores que vendieron la 
propiedad necesariamente se fueron, pues 
una serie de vinculos matrimoniales y po- 
Ii ticos les permiti6 seguir en la zona, 
como en el caso de los descendientes de 
Eugenio Girado. Como las Ibarra-Sanro- 
man, tambien ellos aprovecharon para 
iniciarse en la producci6n ganadera al sur 
del tio Salado o para cambiar de cerriro- 
rio, manteniendo un predio pequefio al 
norte para poder adguirir del Estado o 
comprar a un particular uno de mayor ta- 
mafio al sur. Finalmeme, en esre incipien- 
te mercado de tierras, algunas familias que 
estaban desde los primeros afios del siglo 
se haran propietarias por compra a parti- 
culares, como los Leguizam6n-Nieto a 
partir de 1837 (aquf nose incluyen las 
tierras que obtuvieron del Estado), Otra 
vez los matrimonios permitieron consoli- 
dar posiciones, y se repiten en estos las 
relaciones con los hijos de blandengues. 
Pero no s6lo la condici6n de ex militates 
era importance: un casamienro con un 
barbero del pueblo o con un propietario 
al sur del Salado parece haber sido otra 
alternativa posible. 

La expansion de la frontera y el esta- 
blecimiento de nuevas guardias perrnitio 
el acceso a la propiedad una vez que en 
el norte del Salado se cerraron las posibi- 
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37 El litigio con los propietarios de la estancia 
"Las Mulas" en Banzato, "Ocupacion", 2002. Las 
propiedades de los Ibarra en AHPBA-EMG, 145-11689- 
1819; Duplicado de mensura del partido de Chasco- 
rmis, muns. 13, 60 y 75; Duplicado de mensura del 
partido de Tandi!, mun. 40; Duplicado de mensura 
de! pattido de Tordillo, nums, 14 y 22, en AGH; ACE, 

reg. 1, f. 103, 1869. El casamiento Sanroman-Ibarra 
en BGISUD, acta mirn. 124. Aun en esre nivel mas 
bien modesto entre los propierarios, Marfa de la Paz 
Pereira de Ibarra dej6 150 ha como herencia a su 
criado Gregorio Barrios. 

38 Chino y parda eran voces que se referfan a la 
percepci6n de la epoca sobre el color de la piel fruto 
de la mezcla de sangre; en el primer caso indicaba 
la union de indios y zambos, vease Real Academia Es- 
panola, Diccionario, 1899, t. 1, p. 1047 (salvo en 
Cuba donde se denominaba asf a los descendientes de 
mulatos y negros, Real Academia Espanola, Diccio 
nario, 1914, t. 2, p. 317); en el segundo caso indicaba 
la mezcla de blanco y negro, Real Academia Espafio- 
la, Diaionerio, 1737, t. 2,p. 126. 

Arance, yerno de otro primer poblador, 
compro en 1858 otras 2 700 ha en Lobe- 
rfa, en los nuevos territorios ocupados hacia 
el sudeste de la provincia sobre el mar.37 

Finalmente, Ramon Leguizarnon e 
Isabel Nieto estaban en la guardia en 
1815 cerca del rfo Samborornbon, el 
como estanciero, pero nuestros daros sobre 
patrimonio nos indican que no tenfa tie- 
rras propias. En 1834 cornpro un campo 
de 337 ha en ese lugar, pero cinco afios 
mas tarde lo vendio. En el Interin compr6 
otro campo mucho mas grande (13 540 
ha) sobre el rfo Salado. Vendi6 parte de 
este predio y el resto pas6 a sus herederos, 
quienes en la decada de 1870 se despren- 
derfan de la mayor parte de estos bienes. 
Conocemos a Gaspar Leguizarnon, quien 
se cas6 en el afio 1854 y consta que es 
chino y educado por Isabel Nieto. Su es- 
posa era Marfa Benfrez, parda,38 hija de 
Eugenio Benitez y Rufina Leguizam6n. 
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43 Mateo, "Migrar", 1993; Quinteros, "Roles", 
1996. 

44 BG!SUD, actas nums. 40 y 285; Riob6, Fran 
ciJCO, 1941. 

DIVERSIDAD EN LAS ESTRATEGIAS 
FAMILIARES 

Otra de l~ familias de blandengues fun- 
dadoras de la guardia nos permite ejem- 
plificar un resultado distinto a los ante- 
riores dentro del grupo de los que se 
quedaron en el partido. Nos referimos al 
grupo dornesrico compuesro por el sol- 
dado Juan Teodoro Falcon y su esposa 
Juana Bravo (mas seis personas en 1788) . 
El citado foe censado en Chascormis en 
1815, y su viuda registrada como propie- 
taria en 1836. Conocemos a tres de sus 

milia se va agrandando, por lo que el lu- 
gar de origen de la pareja y el de na- 
cimiento de los hijos marcan los hitos de 
esa trayectoria.43 Entre los que se queda- 
ron al norte del Salado, pero aprovecharon 
las nuevas posibilidades de la frontera, es- 
tabaJuan Arisregui, quien apareda como 
propietario en Chascormis en 1838 aun- 
que no renfa campos propios allf, sino 
que hab.fa sido agraciado en Azul; desde 
1834 se habfa emparentado con los Gira- 
do a traves del casamiento con Feliciana 
Serrano, nieta de Eugenio Girado. Su hi ja 
Francisca Aristegui cerr6 el drculo fami- 
liar al desposar a Felipe Rosa Girado, hijo 
de Felipe, el juez de paz, y niero rarnbien 
de Eugenio Girado.44 En 1869 Juan 
Aristegui y su yerno Felipe Rosa Girado 
habfan adoptado una pauta de residencia 
urbana, pues figuraban uno a continua- 
ci6n del otro en el pueblo de Chascorruis, 
con la ocupaci6n de hacendados. 

40 Para la cuesti6n de las tierras de Azul veanse 
. Infesta, "Usufructo", 1991, y "Propiedad", 1994, 
pp. 269-286; Lanreri, "Articulando", 2000. Agra- 
decemos la genrileza de Marfa Sol Lanreri por en- 
viarnos sus listas de agraciados en Azul, lo gue posi- 
bilit6 cotejar esa informaci6n con nuestros datos 
dernograficos y de propietarios. 

41 BGISUD, acta mun. 263; La Gacet« Mercantil, 
mun. 2959, 10 de abril de 1833. 

42 Vease Ciliberto, "Agricultores", 1999. 

lidades de adquirir tierras baldfas. En ese 
sentido, las donaciones de suertes de es- 
tancias en Azul a partir de 1832 significa- 
ron, para algunos pobladores de Chasco- 
mus, el inicio de la actividad productiva 
como propietarios, asf como para otros 
represemaron una buena alternativa para 
incorporar mas tierra a SU patrimonio. 4o 
Algunos descendiemes de familias fun- 
dadoras de Chascormis y que no tuvieron 
campos allf figuran en las Iistas de agra- 
ciados de Azul, como por ejemplo Fermin 
Luduefia, casado en primeras nupcias con 
Balbina Marquez, hija de un trabajador 
"de campo" que esraba afincado en el par- 
tido desde principios de siglo. Hacia 1833 
Fermin enviaba ganado para su venta en 
Buenos Aires; para esta epoca estaba 
casado en segundas nupcias con Tomasa 
Revilla, y ambos aparecen con tierras en 
Azul.41 El cruce de informaci6n enrre par- 
tidos seguramente nos brindara mas de- 
talles acerca de estos movirnientos de 
poblaci6n. Por ejemplo, se han encontra- 
do peones y jornaleros que habfan tra- 
bajado en Flores, en las inmediaciones de 
la ciudad de Buenos Aires, luego se tras- 
ladaron hacia el oeste y se asentaron en 
Lobos, cerca del rfo Salado, casandose con 
rnujeres de allf.42 Los trabajos dernogra- 
ficos han detallado la aventura familiar 
de trasladarse a la frontera rnientras la fa- 
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47 Para las zonas aledafias a Buenos Aires, vease 
Conrente, "Acrividades'', 1999. En Chascorruis, sobre 
el total de parejas constituidas segun el censo de 
1815, 45% estaba formado por varones y mujeres 
inmigranres, 24% por varones y mujeres nativos, 
otro 21 % por varones inmigrantes con rnujeres na- 
tivas y 5% por varones nativos con mujeres inmi- 
grantes (desconocemos el origen del otro 5%). Vease 
Quinteros, "Roles", 1996, pp. 43-45. 

48 Muy sinteticamente cabe aclarar que los jui- 
cios de disenso eran iniciados por los menores de 
edad que deseaban casarse, pero que sus padres les 
negaban el consenrirniento. Ante tales simaciones se 
recurrfa a la justicia (durance el virreinato eran sustan- 
ciados por la Real Audiencia y el virrey; luego por la 
Camara de Apelaciones). Pueden consultarse varios 

pacios aiin susceptibles de apropiaci6n, 
ya sea como consecuencia del matrimonio 
con una nativa, rnediante. alguna forma 
de ocupaci6n (gracias a la tolerancia de 
un propierario o al agregarse a un parien- 
re) o tenencia (el acceso a la propiedad o 
el arriendo), rarnbien en funci6n del ejer- 
cicio de una profesion independiente, o 
bien como simple trabajador rural.47 

Asimismo, tanto para los solteros como 
para los matrimonios y las familias de re- 
cien llegados, tener una profesi6n inde- 
pendiente (barbero o comerciante, por 
ejemplo) o simplemente dedicarse a las 
tareas rurales como pe6n o jornalero, faci- 
litaba otras formas de inserci6n. Los varo- 
nes solreros, una vez logrado algun tipo 
de inclusion social vinculada con su ocu- 
paci6n, podfan presentarse como un buen 
parrido ante la mirada femenina de la 
epoca. 

En numerosos expedientes judiciales 
sobre disensos matrimoniales queda ex- 
presada una serie de valores culturales de 
la sociedad del siglo XIX, entre los que se 
cuentan aquellos referidos al mundo mas- 
culino. 48 La afici6n al trabajo, el poseer 
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4' BGISUD, acras mirns. 94, 126 y 176; La Gaceta 
Mercantil, mirn. 3008, 10 de junio de 1833; mirn. 
3222, 24 de febrero de 1834; rnirn. 2827' 26 de 
febrero de 1836. 

46 Mateo, "Pequefios", 1999. 

hijos: 1) Ramona Falcon, quien se caso 
en 1818 con Manuel Cerda (chileno), cen- 
sado como propietario en 1836 y 1838. 2) 
] ose Braulio Falcon, cuya ocupaci6n era 
"de carnpo" en 1815, se caso en 1819 con 
Inocencia Marquez, hija de Mariano Mar- 
quez, citado con anterioridad como un 
trabajador de campo. Jose Braulio aparece 
como propietario en el censo de 1838, y 
tenemos registrada su actividad ganadera 
durante la decada de 1830. En 1854 casa 
a una de sus hijas, Servilliana, con Pedro 
Chirinos. 3) Inocencio Falcon, registrado 
en 1815 como "de carnpo", se caso en 
1822 con Cayetana Moron. Tarnbien el 
aparece como propietario en 1836 y ven- 
diendo ganado durance esa decada, ade- 
mas registra la ocupacion de conductor 
de ganado a Buenos Aires. Ahora bien, 
ninguno de los integrantes de la familia 
Falcon, ni quienes se unieron a ellos en 
matrimonio, accedieron a la propiedad 
de la tierra, y, sin embargo, eligieron que- 
darse en la zona.45 

No debemos olvidar que las vicisitu- 
des de los que permanecieron ocurren en 
un contexto de constante recambio de po- 
blacion, y "esconden" las de aquellos que 
no podemos abarcar en el enfoque local 
de nuestro estudio. Los nuevos trabajos 
demograficos han confirmado que, du- 
ranre el siglo XIX, "en la campafia de 
Buenos Aires todavfa es factible escapar a 
la perversa f resi6n del rnimero sob re las 
recurses"." De manera que la frontera 
generaba en la poblaci6n rural algunas 
expecrativas que la movilizaban hacia es- 
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49 AHPBA, Real Audiencia (en adelante RA), 7- 
5-14-105-1825. A parrir de aquf ampliamos con 
testimonios de! resto de la campaiia bonaerense. 

50 AHPBA-RA, 7-5-14-42-1826. 
51 Respecto de la calificaci6n de "vecino" puede 

consu1tarse: Cansanello, "Campana", 1993, y "Do- 
rniciliados", 1994, pp. 7-22, y Chiaramonte, Ciuda 
des, 1994, especialrnente pp. 75-77 y 146-149. 

no obtuviese el consentimiento de la ma- 
dre, puede ocurrir a esra presidencia". El 
novio present6 seguidamente a sus res- 
tigos y a su "protector", quien declar6 
que le habfa dado trabajo y adelantado 
algun dinero, coincidiendo todos en la 
honradez y afici6n al trabajo de Peralta. A 
la luz de estas pruebas se convenci6 a dona 
Ana Marfa Eizaga, quien finalmente 
presto su consentimiento.49 Observese, 
adernas, que Peralta hizo menci6n a una 
condici6n social similar entre las partes, 
aunque en definiriva, gracias a su ocupa- 
ci6n, el se encontrarfa en una posici6n 
mejor que la de la familia de su novia. 

Si para los padres era una preocupa- 
cion ubicar un buen partido para sushi- 
jos, tambien las autoridades reclamaban 
algunas garantfas econ6micas para la su- 
pervivencia del futuro matrimonio. Un 
padre atacaba a su futuro yerno diciendo 
que "el tiempo que vivi6 Touve con su 
primera mujer, se gobern6 cambiando de 
casa y que no sostuvo poblaci6n alguna 
como de necesidad le es forzoso tenerla a 
todo el que tiene familia y mas a un arte- 
sano como el lo es". 50 Es decir, el arraigo 
como condici6n para fundar una familia 
y, al mismo tiempo, para obtener el reco- 
nocimiento como vecino.51 Touve respon- 
di6 que efectivamente era un artesano 
carpintero y que, adernas, tenfa algun ga- 
nado, diversificaci6n que, tanto para el 
como para casos similares al suyo, parece 

trabajos al respecto, entre ellos, para el periodo colo- 
nial: Porro, "Conflicros", 1980, y Socolow, "Parejas", 
1990. Desde una perspectiva que contrasta con la 
anterior, en algunos aspectos, Quinteros, "Conside- 
raciones", 2000-2001. 

Ante tales manifestaciones, el tribunal 
produjo un primer dictamen declarando 
racional el disenso de la madre "hasta que 
[Peralta] acredite tener algunos bienes con 
que mantener a su mujer, en cuyo caso, si 

no tiene bienes algunos con que mantener- 
la ni otra ocupaci6n que una pulperfa que 
ha sacado fiada: que no vino de Cordoba 
sino con dos carretas que vendi6 aquf y que 
le han dicho que son ajenas, que por lo de- 
mas no le opone vicio alguno y antes bien 
se presta a darle su hija despues que traba- 
jase y tuviese alguna cosa. 

algunos bienes, muchos o pocos ganados, 
estar arraigados en un lugar eran de los 
mas cotizados a la hora de presentarse 
como una "buena persona" o un "buen 
partido" para la pretendiente. Al mismo 
tiempo, la carencia de algunos de esos va- 
lores era utilizada por aquellos que se opo- 
nfan a la concreci6n del matrimonio. 

En el expedience iniciado por Jose Pe- 
ralta debido a la oposici6n de dona Marfa 
Eizaga al matrimonio que tenfa concerta- 
do con su hija dona Eugenia Burgos, se 
relata minuciosamente la llegada de Jose 
al partido de Chascormis y el inicio de su 
vida en la comunidad. Decfa el novio que 
la madre de su prometida se negaba a 
prestar su consentimiento "sin orro tfrulo 
que el [de] que carezco de bienes de for- 
tuna, no obstante que ellas estan en igual 
caso; y que [sic] yo ser un hombre traba- 
jador". La futura suegra respondi6 que se 
oponfa en raz6n de que Peralta 
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54 AHPBA-RA, 7-5-14-109, 1843. 
55 AHPBA-RA, 7-5-14-45-1827. 
56 AHPBA-EMG 13-1-6-20-1814. Tesrimonios 

similares en AHPBA-RA, 7-5-14-64-1853 y 7-5-15- 
12-1828. 

El matrimonio se presenta, entonces, 
como una instancia que impulsa al sujeto 
a superarse, "que soy un mozo de cortas 
facultades y que no tengo mas renra que 
lograr las ventajas que aquf y alli propor- 
cionan mis industrias con mas raz6n tra- 
bajare tomando asiento segun el ayunta- 
rnienro que prerendo", 56 Por supuesro 
que no puede pasarse por alto en este sen- 
tido la influencia no siempre deterrni- 
nanre de la Iglesia que, a traves de sus re- 
presentantes locales, intervenfa en las 

ha sido solarnente en ratos desocupados, so- 
bre pocos intereses y mas por vfa de desaho- 
go [. . .] al menos la consideraci6n de mi es- 
rado libre de deberes y obligaciones [...] mas 
no asf despues que par el matrimonio entre 
en otras atenciones, que un hombre de bue- 
nos principios y mediana educaci6n coma lo 
soy yo ]. . .] jarnas mira con indiferencia.55 

que los trabajadores de la campafia con- 
sideraban posible formar y solventar una 
familia con el producto de su trabajo, por 
modesto que esre fuese "en la inteligencia 
de que yo puedo justificar plenamente 
una conducra honrada y que aunque 
jomalero gano lo suficiente para mantener 
a mi esposa segun nuestra clase", 54 

Otra de las cuestiones conexas es el 
hecho de que esros novios eran conscientes 
de gue el matrimonio conllevaba tarnbien 
un cambio de actitudes. El mismo traba- 
jador rural que deda que ganaba mejor 
en los "trabajos sueltos" fue acusado de 
jugador, a lo que respondi6: 

24 

52 AHPBA-RA, 7-5-14-109, 1843. 
53 AHPBA-RA, 7-5-14-45-1827. Samuel Amaral 

ha demostrado que la estacionalidad de las tareas ru- 
rales y la discontinuidad de la demanda condiciona- 
ban el mercado laboral de la epoca, lo que permiti- 
rfa estrategias como estas. Vease Amaral, "Trabajo", 
1987. 

una empresa nada facil, pero posible, con 
el fin de aumentar sus ingresos y favorecer 
su inserci6n en la sociedad local; no olvi- 
demos que en los padrones de la epoca 
son muchos mas los propietarios de ga- 
nado que los de tierra, de manera que va- 
riadas formas de tenencia permitfan au- 
mentar los ingresos de los habitantes del 
pueblo. Pero adernas hemos mencionado 
a los agregados, condici6n que tarnbien 
permitfa insertarse en el medio y posibi- 
litar la supervivencia como trabajador o 
productor independiente. Tal es el caso 
de Martin Valdes, quien dice: "haran seis 
afios conod y visite a don Pedro Burgue- 
no vecino de Moron, y su familia, en cuyo 
terreno vivo sin que me hayan querido 
recibir arrendarniento" a pesar de su pre- 
disposici6n a hacerlo. El problema de Mar- 
tin no era su radicaci6n en tierras ajenas, 
sino que deseaba conrraer matrimonio con 
una de las hijas del propietario de los cam- 
pos, lo que, por cierro, consigue.52 

La decision de formar poblaci6n, en- 
tendiendo por ello radicarse definitiva- 
rnente en un domicilio fijo y, al mismo 
tiempo, gozar de estahilidad laboral, pudo 
ser una posibilidad, pero no la iinica, ya 
que, por ejemplo, ante la imputacion de 
vagabundo que se le hizo a un futuro 
esposo, este respondi6 que preferfa los 
"trabajos sueltos por un tanto, y no con- 
rraerrne a Servicios fijos; porque estOS no 
producen iguales provechos que aque- 
Ilos", 53 Estos testimonios dan cuenta de 
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59 Todavfa no podemos afirmar que Antonia y 
Jose Lencioas fueran hermanos, aunque, si Garavaglia 
tiene raz6n, podrfamos plantear, forzando un poco su 
esquema, que habiendo una "relacion entre proximi- 
dad censal, proximidad espacial y redes de parentes- 
co", seguramente Pedro Almada estaba "conteniendo" 
a sus parientes. Garavaglia, Pastores, 1999, p. 55. 

Nos hemos ocupado solamente de una 
pequefia porci6n de la poblaci6n de Chas- 
cormis, representada por un mirnero de 
familias tambien limitado: aquellas que 
radicaron en el partido en los iiltimos afios 
del siglo XVIII y primeros del XIX, y que 
durante varias decadas permanecieron en 
el vinculadas a la actividad agropecuaria. 

CONCLUSIONES 

ci6n para ejercer la de "estanciero", aun- 
que no tenfan tierras propias, por lo me- 
nos al norte del Salado.59 Uno de los hijos 
de Jose Lencinas y Marfa Guillen, Pascual, 
se cas6 con Feliciana Barraza. La familia 
de Jose Barraza y Gervasia Fernandez, re- 
gistrados en 1815 como labradores en el 
Samboromb6n, se habfa desplazado entre 
partidos linderos, pues el hijo mayor ha- 
bfa nacido en Chascormis, los cuatro si- 
guientes en Magdalena y los tres Ultimas 
otra vez en Chascormis, entre ellos Feli- 
ciana. Por lo que las fuentes nos permiten 
inferir, al matrimonio Barraza-Fernandez 
le llev6 algiin tiempo afincarse en un lu- 
gar. Probablemente buscaban tierras libres 
y aptas para la agricultura, o bien pudo 
haber sido don Jose un simple trabajador 
rural que se trasladaba conforme encon- 
traba trabajo, hasta convertirse finalmente 
en un labrador en Chascormis (que no 
parece ser el ultimo destino, pues hay 
muy pocos Barraza en 1869). 

57 Sohre la relaci6n entre sacerdotes y control 
social y los cambios operados en el mismo sentido 
enrre la epoca colonial y el periodo indepeodieote 
veanse Mallo, Sacerdotes, 1995, pp.19-35, y Bruno, 
Historia, 1969, pp. 35-38. 

58 AHPBA-EMG 13-1-5-2-1808. 

cuestiones dornesticas.?? Por ejemplo, el 
sacerdote de Canada de la Cruz manifies- 
ta que el novio para el cual realiza su 
testirnonio es un hombre honesto, que 
trabaja de albafiil, tiene a medias una pul- 
perfa y que, ademas, anualmente cosecha 
sus sementeras, habiendo dado muestras 
de atenci6n hacia la novia, "y la atendera 
sin duda con mas esmero siendo su esposa 
legfrirna''. 58 Estos testimonios expresan 
una determinada cosmovisi6n que enri- 
quece y completa nuestra comprensi6n 
de los fen6menos estudiados, en la me- 
dida en que contribuyen a explicar los 
motivos de la movilidad de la poblaci6n 
de la campafia, ranto de las familias como 
de los hombres solos, casados o solteros. 

Sin embargo, no todos los hombres 
solteros marchaban hacia el area de tierras 
libres en busca de una mejor posici6n. 
Nos detendremos en la familia que inicia- 
ron Jose Lencinas y Marfa Guillen, la cual 
presenta una constante actividad rural, 
aunque nunca fueron propietarios. Regis- 
trados en 1788 entre los de "castas y na- 
turales", su grupo domestico estaba com- 
puesto por cuatro personas. Por el censo 
de 1815 sabemos que Marfa enviud6 y 
permaneci6 junto a sus siete hijos en el 
partido, declarando "de carnpo'' su activi- 
dad. Esta familia se encuentra registrada 
a continuaci6n de Pedro Almada y su hija 
Jacinta. Pedro era viudo de Antonia Len- 
cinas; habfan sido registrados en el padr6n 
de 1788 entre los blandengues, pero en 
1815 Pedro habfa dejado aquella ocupa- 
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El resulcado del proceso, segiin el frfo 
analisis de las fuentes cuantitativas, indi- 
carfa que el exito alcanzado por el grupo 
de familias fundadoras y primeras ocu- 
pantes fue, en cuanto a escrirurar sus cam- 
pos, muy relativo. Quienes alcanzaron la 
propiedad lo lograron con diversa suerte, 
pero resulca harto evidence que las fami- 
lias mas pr6speras utilizaron diferentes 
estrategias, entre las que se contaron las 
alianzas matrimoniales beneficiosas en 
corno al patrimonio y la posibilidad de 
insertar a SUS miembros en otros ambiros 
fuera de las actividades ganaderas domi- 
nantes. Parece claro rambien que consi 
guieron establecer vfnculos polfticos que 
les permitieron consolidar su posici6n en 
la sociedad local. La mayorfa del grupo, en 
cambio, vendio SUS estancias, y SU destine 
todavfa es una inc6gnita para nosotros. 

Ahora bien, hemos dado ejemplos de 
familias que nunca alcanzaron la condi- 
ci6n de propietarios y que, sin embargo, 
permanecieron en el partido durante de- 
cadas, insertandose por media de otros 
mecanismos. Las fuences cualitativas cica- 
das nos hablan de la mentalidad de la 
epoca en relaci6n con el matrimonio, los 
bienes, el trabajo y la producci6n; en sin- 
tesis: para formar una familia era necesario 
poseer algunos bienes, gozar de cierta es- 
tabilidad laboral y, en lo posible, contar 
con alguna perspectiva de progreso mate- 
rial. Parecerfa, entonces, que no es nece- 
sario esperar a los afios ochenta para ver el 
surgimiento de la noci6n de (y la aspira- 
ci6n al) progreso y la movilidad social, 
en vista de las caracterfsticas ya presences 
en el conjunto de la sociedad decimon6- 
nica rioplatense. 

La frontera, y aun las zonas que deja- 
ban de serlo a medida que avanzaba la 

26 

Consideramos que los ejemplos ofrecidos 
dan cuenta de algunas estrategias funda- 
rnentales aplicadas a la conformaci6n y 
reproducci6n de la sociedad rural que es- 
tudiamos. Evidentemente algunas de las 
familias, canto las fundadoras como las 
primeras ocupances, accedieron a la pro- 
piedad de la cierra, y ello parece ser una 
de las razones de su permanencia en Chas- 
cormis. Es cierco, adernas, que algunos 
integrantes de aquellas familias llevaron 
a cabo alianzas por medio del matrimo- 
nio, las cuales resulcaron econ6micamente 
beneficiosas en canto que algunos de ellos 
accedieron a la propiedad. Pero tambien 
lo es que numerosos miembros de esas 
mismas familias nunca accedieron a la 
propiedad de la cierra y, sin embargo, per- 
manecieron en el partido. Por otro lado, 
contamos con ejemplos muy distincos en 
tanto que -como la mayorfa de la pobla- 
ci6n de Chascomlis- ni las familias fun- 
dadoras y primeras ocupantes, ni las 
familias posteriorrnenre constituidas me- 
diante el rnatrimonio de sus hijos, alcan- 
zaron la propiedad, pero igualmente las 
encontramos realizando diversas acrivi- 
dades a lo largo del periodo, por ejemplo 
vendiendo ganado para el abasco de Bue- 
nos Aires o para los saladeros. Por lo can- 
to, tambien podemos aseverar que, en el 
marco de una alta movilidad de la pobla- 
ci6n, la inserci6n y estabilidad en la socie- 
dad de froncera estaba ligada a la posibi- 
lidad de desarrollar alguna actividad 
ganadera independiente, al margen de la 
tenencia de la tierra. Lamentablemence 
min no concamos con estudios sobre los 
grupos urbanos de los pequefios pueblos 
de la carnpafia bonaerense que nos per- 
rnitan comparar sus esrraregias con las 
aqui descricas. 
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a otros pagos en busca, seguramente, de 
una vida mejor, E jemplo de lo afirmado 
son las familias que hemos seguido en 
Chascormis, pero que provenian de Mag- 
dalena o que, siendo de Chascormis, mi- 
graron al sur y al oesre (Azul), alli donde 
existian oportunidades aU.O abiertas tanto 
para la explotaci6n de la tierra coma para 
la conformaci6n de una sociedad. 

ocupaci6n de tierras nuevas y se fundaban, 
paralelamente, guardias militares que 
intentaban no siempre con exito asegurar 
los bienes, generaba expectativas de me- 
jorar las condiciones materiales de vida, 
tanto para una futura familia como para 
los integrantes originales de cada una de 
ellas. Por lo canto, las aspiraciones de 
quienes llegaron al partido de Chascormis 
fueron, probablemente para la mayor.fa, 
mas modestas que la de alcanzar la pro- 
piedad de la tierra, aunque ello podfa ser 
factible si se lograba una inserci6n que 
permitiera alguna forma de acumulaci6n. 
Incluso quedaba abierra la posibilidad de 
utilizar la estrategia del matrimonio para 
vincularse con una familia propietaria. 

Creemos que estos casos nos permiten 
explicar, aunque no sea: mas que en parte, 
el avance de la frontera y, paralelamente, 
la movilidad de la poblaci6n. Nos hemos 
referido en otro lugar al grupo de propie- 
tarios ganaderos absentistas, quienes evi- 
denternente combinaban diferentes meca- 
nismos de acumulaci6n. Para el caso que 
nos compete, varias fueron las familias 
radicadas en el partido que lograron un 
variable exito econ6mico, accediendo o 
no a la propiedad, incrementando o divi- 
diendo las superficies originales, com- 
prando terrenos fuera de Chascormis, Si 
la utilizaci6n combinada de las estrate- 
gias descritas dio como resultado la con- 
formaci6n de un pequefio grupo de pro- 
piecarios, las mismas tarnbien fueron 
utilizadas por el resto de la poblaci6n para 
constituir un gran grupo de familias afin- 
cadas en el partido, cuyos miembros lo- 
graron alguna forma de inserci6n. Sola- 
mente aquellos -solteros, en matrimonio 
o con hijos-que, utilizando codas las es- 
traregias no lograron integrarse conve- 
nientemente en esta sociedad, se fueron 
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