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según la interpretación tradicio-
nal. En él se habrían sumado la
tradicional resistencia de los to-
bas (en un momento en que la
ruina de la reducción los ponía a
merced de la apetencia de los
dueños de las expansivas hacien-
das circundantes) y algunos per-
sonajes blancos pobres y mesti-
zos que habrían encontrado re-
fugio en el espacio ambiguo y
marginal de la frontera. Final-
mente, para la autora, fueron es-
tos grupos de “castas” quienes
intentaron alguna acción política

contra el poder local, mientras
que el rumor y fantasma de las
posibilidades que los rebeldes se
unieran a la sublevación general,
fue convenientemente agitada y
manipulada por las autoridades
y, especialmente, por los coman-
dantes militares de la frontera
para justificar –finalmente– que
las ricas tierras de la antigua re-
ducción de los tobas, pasaran a
sus manos como mercedes que
premiaban su “valiente acción”
contra los sublevados.

Esta tesis se suma a la ya
extensa serie de estudios referi-
dos a la etapa de la moderniza-
ción de la Argentina, centrándo-
se en algunos aspectos de la his-
toria económica, en especial la
agraria y la forestal, de Santiago
del Estero.
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El estudio se vincula variados
aportes teóricos y empíricos con-
temporáneos en los que se con-
sideran las heterogeneidades
sociales y regionales a lo largo
de este proceso, procurando
aportar evidencias nuevas acer-
ca de lo que sucedió en un área
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marginal al epicentro pampeano.
El énfasis está puesto en las con-
diciones en que se desenvolvie-
ron productores capitalistas, fin-
queros, asalariados  y campesi-
nos, sus formas de interacción y
el acceso a los factores de pro-
ducción, principalmente la tierra,
el regadío y la fuerza de trabajo.
Ello supone considerar las bases
sociales y demográficas de la
sociedad santiagueña al iniciar-
se esta transición, y la forma en
que incidieron las relaciones de
producción basadas en la diferen-
ciación étnica y de clase. La sin-
gularidad del caso santiagueño
proviene de la forma en que la
propiedad de la tierra y el control
de la distribución del agua para
riego sirvieron para favorecer
acumulación y renta capitalistas
en explotaciones grandes y me-
dianas, lo cual, a la vez que de-
mocratizó la estructura agraria,
también introdujo nuevas formas
de desigualdad. También se es-
tudian algunos movimientos so-
ciales resultantes de este proce-
so y se examinan algunos facto-
res ambientales, sociológicos e
institucionales que, según la in-
terpretación presentada, contri-
buyeron a trabar la expansión
productiva y la modernización de
la estructura agraria.

Al analizar los cambios que se
operaron en la estructura ocupa-
cional entre 1869 y 1914 se ad-

vierte el crecimiento debido a la
ampliación del mercado de tra-
bajo agrario y el comienzo de la
extracción del quebracho colora-
do. La declinación de la produc-
ción artesanal habla de la transi-
ción entre un modo de produc-
ción que tiene su escenario en el
mundo doméstico, con fuerte pro-
tagonismo de la mujer, y otro
emergente caracterizado por el
trabajo asalariado de los varones
en la finca y el obraje. Además,
crece el empleo en los servicios,
el comercio y el artesanado ur-
bano, en el que tiene importan-
cia la presencia de la inmigración
extranjera, que a pesar de ser
reducida en términos relativos, es
visible en las ciudades y la re-
gión central.

La transición se produjo prin-
cipalmente en el sector agrario.
La expansión de la agricultura
comercial y la agroindustria se
expresa primero en la caña de
azúcar y los cereales, luego en
el algodón y otros oleaginosos.
En períodos de una a dos déca-
das estos productos alcanzaron
importancia local o regional. Pero
fue la alfalfa enfardada uno de
los productos que mejor repre-
senta la competitividad de la agri-
cultura santiagueña.

El riego y el ferrocarril fueron
las condiciones que hicieron po-
sible esta expansión, que acre-
centó la superficie cultivada de
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5.000 a 300.000 has en cinco dé-
cadas.

Los intereses del autor orien-
tan la descripción y el análisis de
los distintos actores sociales que
intervienen en el área y el perío-
do estudiado. Si consideramos
como ejemplo sólo una de las re-
giones santiagueñas, el área de
riego del Río Dulce, es visible que
en ella existe desde antaño una
considerable segmentación de la
propiedad rural, donde los gran-
des finqueros y los campesinos
minifundistas conforman tipos so-
ciales característicos, cuya con-
ducta productiva se entrelaza de
formas diversas. Pero tanto allí
como en el resto del territorio pro-
vincial, es aún más antigua la
presencia de los ganaderos, vin-
culados históricamente a la pro-
piedad de la tierra a lo largo del
período colonial. Entre los gran-
des terratenientes, interesa par-
ticularmente analizar el papel de
las familias tradicionales santia-
gueñas, vinculadas al ejercicio de
roles públicos prominentes en la
actividad política.

Asimismo, la presencia pro-
gresiva de inmigrantes en los
sectores medios de la estructura
agraria, que fue típica en algu-
nas regiones agrarias santiague-
ñas desde principios de siglo, pre-
senta un interés específico, no
sólo para comprender este pro-
ceso de instalación y asimilación
sino también para percibir los

cambios que se operaron en la
composición social en las áreas
rurales. Pero este análisis sería
incompleto si no se detuviese en
la conformación de un tipo social
agrario tal vez menos notorio que
los anteriores, pero sometido a
fuertes transformaciones en el
período que estudiamos: el de los
trabajadores rurales asalariados.

En este contexto, interesa
particularmente estudiar el fun-
cionamiento de las estancias y
las fincas, en lo que se refiere a
su conducta productiva y a la or-
ganización social del trabajo. Un
lugar de gran interés, en el área
y el período estudiado, corres-
ponde al campesinado tradicio-
nal, heredero –desde el punto de
vista étnico– de los pueblos in-
dios existentes en la región du-
rante todo el período colonial. La
trama de relaciones, compromi-
sos y solidaridades entre los ocu-
pantes de las tierras y sus pro-
pietarios es muy densa: compo-
nen la mano de obra permanen-
te o estacional en el trabajo agro-
pecuario y despliegan simultá-
neamente diversos ciclos migra-
torios. También se analiza la con-
flictividad social, en particular la
originada en el acceso a la distri-
bución del agua. El considerable
crecimiento de la densidad de la
población rural, y de manera pa-
ralela la transformación de las
ideas que se operó en el sector
agrario, contribuyó a la agudiza-
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ción de tales conflictos. Se ha
explorado en mayor detalle una
de las regiones cruciales en el
desarrollo agrario santiagueño –
el área de riego del Río Dulce–
pero incorporando también infor-
mación sobre el conjunto de la
provincia.

Desde el punto de vista me-
todológico la tesis combina un
enfoque sociológico e histórico
que podríamos llamar clásico,
con estudios de caso que a ve-
ces rozan el enfoque microsocial.
En relación con el primero de
ellos, una línea fuerte del trabajo
gira en torno a las variables es-
tructura agraria, producción agro-
pecuaria, población y estructura
ocupacional. El segundo exami-
na con mayor detalle algunos as-
pectos de los procesos de pro-
ducción o de las relaciones so-
ciales en ella involucradas. Así,
el diseño elaborado combina téc-
nicas propias de las metodolo-
gías usualmente denominadas
cuantitativa y cualitativa, que en
forma simplificadora podían ser
representadas por los datos pro-
venientes del censo y la estadís-
tica, y por los de entrevistas, res-
pectivamente. El clima de época
fue captado integrando los ma-
teriales mencionados acerca de
los actores sociales característi-
cos en cada momento, principal-
mente terratenientes tradiciona-
les (tipo estancieros), burguesía

agraria del 80 (tipo agricultores e
industriales), productores-inmi-
grantes, campesinos y asalaria-
dos rurales. Las variaciones his-
tóricas de las identidades colec-
tivas de este tipo de protagonis-
tas se perciben en una variedad
de fuentes además de las men-
cionadas, tales como asociacio-
nes de tipo corporativo, prensa y
diversas formas de literatura é-
dita, principalmente narrativa y
ensayo. En esta misma línea, se
identificaron las ideas hegemó-
nicas y los discursos sociales
acerca de la agricultura y el obra-
je forestal.

El estudio pone en algunos
tramos un énfasis en la región
central de la provincia –coinci-
dente con el actual área de riego
en el sistema del Río Dulce–,
pero esta acotación espacial sólo
es orientativa en relación con
ciertos temas, mientras que en
otros los datos son referidos a la
totalidad del territorio provincial.
En la etapa preliminar de la in-
vestigación se efectuó una clasi-
ficación de áreas por destino pro-
ductivo para distintos momentos
del período –no necesariamente
coincidiendo con censos–, para
dar cuenta de la dinámica terri-
torial en relación con el escena-
rio ambiental y la economía. Ra-
zones de economía indujeron a
particularizar el análisis en, por
lo menos, dos tipos de regiones
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diferenciadas: áreas agrícolas so-
bre el  Río Dulce y el Río Sala-
do, y áreas ganaderas.

La tesis sostiene que el ciclo
agro-forestal capitalista en San-
tiago del Estero iniciado hacia
1870 no logró fundar una econo-
mía basada en el aprovecha-
miento productivo de los recur-
sos. Compitió con la tendencia
entonces dominante para distri-
buir o cosechar otros recursos
naturales disponibles (la tierra fis-
cal y los bosques), y ello fue re-
sultado no sólo de la presión ex-
terna del capital sino del propio
proyecto socio-político de los sec-
tores dominantes, todos de fuer-
te raíz en el sector agrario. La tie-
rra productiva y el regadío die-
ron lugar a un fuerte control por
parte de los terratenientes, cuyos
intereses reflejó el Estado provin-
cial, de modo que en algunos
casos éste subsidió su actividad
y en otros delegó en aquellos fun-
ciones específicas de administra-
ción. Estos privilegios obtenidos
por los sectores dominantes se
vieron favorecidos por la perdu-
ración de relaciones sociales de
producción de corte estamental,
bajo la forma de instituciones
fuertemente legitimadoras de la
subordinación –el sistema patro-
nal, como caso característico–,
las cuales coartaron posibles
fuentes de conflictividad social al

tiempo que hallaban en la emi-
gración una válvula de escape al
control social.

El desarrollo inicial rápido,
que permitió alcanzar niveles
considerables en la colocación de
la producción agrícola en otros
mercados regionales, obtenía
ventajas comparativas en la
abundancia de la fuerza de tra-
bajo y su consecuente bajo cos-
to, así como en la existencia de
distintos modos de coacción, que
conformaban parte significativa
de su renta como terratenientes,
productores o intermediarios. La
producción agropecuaria no logró
consolidarse como sector com-
petitivo en los mercados exter-
nos, colaborando en ello algunas
desventajas comparativas rela-
cionadas con la tierra y su locali-
zación, las que hubieran requeri-
do para superarse de soluciones
tecnológicas y políticas más vi-
gorosas que, o no se emplearon,
o se emplearon tardíamente. Ello
condujo al agotamiento del cre-
cimiento hacia fines del período
en estudio.

La tesis concluye señalando
las limitaciones y obstáculos que
pudieron haberlo provocado, te-
niendo en cuenta principalmente
las restricciones ambientales, el
desarrollo del regadío y la com-
petencia regional.


