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e ha bla de “épo ca co lo nial” ge ne ra li -
zan do, ya que lo co lo nial em pie za re -
cién en 1776. An tes hay un “pe río do
his pa no”, don de Las In dias, aun que
au tó no mas, for ma ban par te del Rei -

no de Cas ti lla. Es una his to ria lar ga y com ple ja,
que tie ne en tre sus pro ta go nis tas a dos per so na -
jes fa mo sos por sus ad je ti vos: Jua na la Lo ca y
Fe li pe el Her mo so.
Ya al ca sar se, los re yes Ca tó li cos (Isa bel de Cas -
ti lla y Fer nan do de Ara gón) de ja ron per fec ta -
men te es ta ble ci do cuá les se rían las  per te nen -
cias de ca da uno, y có mo ma ne ja rían sus po se -
sio nes. Es de cir, fue ron muy pre vi so res. Los
mo nar cas pre ten dían unir me dian te alian zas no
só lo Es pa ña, si no to da Eu ro pa, aun que sin per -
der la iden ti dad de sus rei nos. Y por eso ca sa ron
sus hi jos con dis tin tos re yes: con los he re de ros
de Por tu gal y de In gla te rra, con los Aus tria...
El con sor te de su hi ja Jua na fue Fe li pe (1478-
1506), he re de ro de los Habs bur go y en tre ellos
ocu rrie ron unos líos amo ro sos de no ve la (amén
de las in tri gas fa mi lia res); cuan do el jo ven Fe li -
pe mue re, Jua na en lo que ce. En rea li dad, no es
que en lo quez ca, ya que Jua na se com por ta ba
co mo una de pre si va, pe ro en aque lla épo ca de
co no ci mien tos mé di cos es ca sos, su si tua ción
fue apro ve cha da pa ra cier tos ma ne jos po lí ti cos.
Jua na y Fe li pe tu vie ron dos hi jos: a Car los
(1500-1558) lo edu ca ron en Aus tria, y a Fer nan -
do (1503-1564) en Es pa ña. Cuan do mue re Jua -
na, en vez de su ce der la el hi jo es pa ñol (más
pre pa ra do pa ra go ber nar su país), he re da el
aus tría co. Car los asu me la co ro na y cuan do
mue re su otro abue lo (Ma xi mi lia no), lo eli gen
tam bién Rey de Ale ma nia. Es de cir que a los 18
años, Car los tie ne a su dis po si ción los dos rei -
nos más gran des de Eu ro pa.
Mien tras tan to, en Amé ri ca se or ga ni za ban los
Vi rrei na tos y las Ca pi ta nías Ge ne ra les. Los con -
quis ta do res lle ga ron a Cór do ba du ran te el rei -
na do de Fe li pe II (1527-1598), el hi jo de Car los.
La ins ti tu ción es pa ño la que se ins ta ló aquí -el
Ca bil do-, era un re sa bio de la for ma me die val.
Lo mis mo que el “Ade lan ta do”, una fi gu ra de la
Gue rra San ta, lla ma do así por que “ade lan ta ba
tie rras” pa ra los re yes, de la mis ma ma ne ra que
an tes to ma ba te rre no de los mo ros. 
Pe ro cuan do no es ésa la gue rra por ha cer (por -
que la tie rra ya la tie nen), los Ade lan ta dos em -
pie zan a fun cio nar co mo Go ber na do res. Lle ga -
ban con to do un an da mia je ad mi nis tra ti vo y se
es ta ble cían, avan za ban fun dan do ciu da des pro -
li ja men te -in clu so di vi dían has ta sus eji dos-,
nom bra ban fun cio na rios y les da ban res pon sa -
bi li da des con mu cha pom pa y le yes, aun que a
ve ces en esos lu ga res no vi vían más de 20 per -
so nas. Es to ocu rrió en Cór do ba, don de los es pa -
ño les im plan ta ron su ad mi nis tra ción, des pa - �
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rra ma ron re ba ños de ove jas, do mi na ron a los
in dios y si guie ron bus can do oro. Con tal or ga ni -
za ción, la Co ro na les dio una gran au to no mía.
A Fe li pe II le su ce die ron sus hi jos Fe li pe III,
lue go IV, y des pués Car los II “el he chi za do” (un
de fi cien te men tal que nun ca pe só más de 39
kg.), a quien ca sa ron con otra prin ce sa, sin te -
ner des cen den cia. Es to hi zo que, al mo rir, so -
bre vi nie ra la lu cha en tre los pri mos fran ce ses y
los es pa ño les. Fi nal men te, el pri mo Car los V
(de la fa mi lia Bor bón, y a car go del rei no de Ná -
po les y las Si ci lias) ac ce dió a la co ro na con el
nom bre de Car los III. Los Bor bo nes, de di nas tía
fran ce sa, di fe rían en sus ideas de los es pa ño les.
Es ta mos, aho ra sí, en 1776. Y acá em pie za el
em bro llo, por que los Bor bo nes sos te nían que el
po der de go ber nar les ve nía di rec ta men te de
Dios, y no del pue blo (co mo lo sos tie ne la teo ría
me die val es pa ño la) y al ser de sig nio di vi no, re -
sul ta ba in dis cu ti ble. 
Amé ri ca em pie za a ser Co lo nia por que en el
cam bio de po lí ti ca eco nó mi ca, la mi sión del vi -
rrei na to se rá pro du cir pa ra la Co ro na. Cons ti -
tui do el Vi rrei na to del Río de La Pla ta, el po der
im pe rial in ten ta des ha cer se de los Ca bil dos: Lo
que el rey di ce -a tra vés de sus fun cio na rios- así
de be ser, por más le jos que es té y sin dis cu - �

Planta fundacional de Córdoba.
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Estatuillas aborígenes
cordobesas (Museo
Arqueológico
Provincial Aníbal
Montes, Río Segundo)

Imagen de fondo: Indio Tapuya (Brasil) según Eckhout 1640.
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sión ni ins tan cia de diá lo go.
Pe ro acá en Amé ri ca se ha bía asu mi do ya una
dig ni dad de rei no.  Y se creía fir me men te que
así co mo ha bía uno de Ara gón y otro de Cas ti lla,
és te era el de In dias, con sus pro pios in te re ses y
una au to no mía que los crio llos sa ca rían a re lu -
cir el 22 de ma yo de 1810.

MER CED DE TIE RRAS Y
EN CO MIEN DAS
Se gún el dic cio na rio, la mer ced es pre mio o ga -
lar dón que se da por el tra ba jo, es pe cial men te
al jor na le ro; co mo tam bién dá di va o gra cia que
los re yes ha cen a sus va sa llos de em pleos o dig -
ni da des, ren tas, etc.
Pa ra que Es pa ña fue ra real po see do ra de los te -
rri to rios so bre los que avan za ba mi li tar men te,
de bía po blar los. Con ese fin la Co ro na sos tu vo
la po lí ti ca de de li mi tar las tie rras y re par tir las
co mo re com pen sa en tre los con quis ta do res, ya
que los hom bres te nían ex pec ta ti vas de do mi -
nio y ri que za. Pe ro pa ra con ver tir en rea li dad
sus sue ños de po der, ten drían que que dar se a
vi vir aquí, traer del Vie jo Mun do a sus fa mi lias,

plan tar la se mi lla es pa ño la.
La en co mien da fue jus ta -
men te una especie de Mer -
ced Real. Ins ti tu cio nal men -
te, lo que se otor ga ba era el
de re cho a per ci bir tri bu tos
de un con jun to de fa mi lias
abo rí ge nes que que da ban “a
su car go”. Co mo con tra pres -
ta ción, los con quis ta do res
en co men de ros te nían obli ga -
ción de vi vir en el lu gar,
adoc tri nar a los na ti vos, te -
ner ca ba llos y ar mas pa ra de -
fen sa del te rri to rio. 
En Cór do ba so bre to do, Je ró -
ni mo Luis de Ca bre ra de jó
es cri to en un do cu men to:

“pa ra que os sir váis de ellos (los in dí ge nas) por
to dos los días de vues tra vi da y de vues tro su ce -
sor, con for me a cé du las y pre vi sio nes de su Ma -
jes tad, en va rias ha cien das y gran je rías, no qui -
tan do a los ca ci ques ni prin ci pa les ni mu je res
ni hi jos, ni pie zas de su ser vi cio, ni lle ván do les
más tri bu to que aque llos que bue na men te y sin
ve ja ción os pu die ran dar”. 
La en co mien da fue, en de fi ni ti va, apro pia ción
de fuer zas de tra ba jo: los abo rí ge nes, con si de ra -
dos va sa llos del Rey, ter mi na ron tra ba jan do pa -
ra eu ro peos que -sin tién do se con de re cho de
ocu pa ción- es pe ra ron que pa ga ran tri bu tos en
me ta les y pie dras pre cio sas. Y co mo Cór do ba
no tu vo esa ri que za, só lo ofre ció ma no de

DE INDIOS,
DEMONIOS,
FANTASMAS Y
LLUVIAS
...“Por no faltar a esto y a la
nuestra conciencia puse a los
indios que en Córdoba tenemos de
servicio en entera libertad,
concertándome con ellos como
con gente libre y pagándoles
primero por lo que por el tiempo
pasado se les podía deber,
quedaron con mucho gusto y con
él nos sirven, deseando que
constara por instrumento público
[...]. Procurando pues en Córdoba
hacer lo mismo, no quiso la
justicia hallarse en ello temiendo
la pesadumbre de los demás
vecinos, que a esto llega la
flaqueza de la justicia por acá y
la fuerza de los agravios que se
hacen a los indios contra la
voluntad de Dios y del Rey y por
sólo este acto de justicia que
hicimos con nuestros indios
comenzó el demonio a levantar
una polvareda por medio de los
vecinos que defendiendo su
servicio personal decían se
perdería la tierra quitando el
nuestro [...]
A un vecino que con más
tenacidad defendía esa tiranía se
le apareció una noche su padre
difunto en un grande fuego y le
decía: deja los indios, la cual voz
le dio tres veces y él a la mañana
sin color y con mucho temor lo
refirió a un letrado amigo suyo,
diciendo que aunque muriese de
hambre no había de tener servicio
personal de indios y dio luego
una enfermedad general a casi
todos los vecinos del pueblo, y en
saliendo de él el padre Diego
González mi compañero y yo, que
fue el que con mayor fervor y
espíritu defendió esto, dentro de
ocho días vino una lluvia tan
continua por cuatro o cinco, que
se cayeron muchas casas de
pueblo y le puso en víspera y
terminó de arruinarse del todo...”

(Carta del padre Diego de Torres, año 1609) �
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obra. 
Al ter gi ver sar la le gis la ción, los con quis ta do res
obli ga ron a los na ti vos a cum plir ser vi cios per -
so na les me dian te un tra ba jo com pul si vo y sin
re tri bu ción de jor na les. Cha cras, hi lan de rías,
ser vi dum bre... En esa si tua ción de rup tu ra his -
tó ri ca, los in dios fue ron per dien do sus len guas
y de más ras gos de iden ti dad, pa ra fi nal men te
caer en una ca tás tro fe de mo grá fi ca: cua ren ta
años bas ta ron pa ra ad qui rir di men sión de des -
po bla mien to. Si tua ción que -ge ne ra li za da en ca -
si to do el con ti nen te- los en co men de ros no ha -
bían pre vis to, y que les re pre sen tó un du ro gol -
pe eco nó mi co.

CAUSAS DEL
DESPOBLAMIENTO
ABORIGEN
La in ves ti ga do ra Pia na de Cues tas sos tie ne que
la ex pli ca ción del des po bla mien to es tá en el ne -
xo es ta ble ci do en tre sis te ma de ser vi cio per so -
nal, ham bre, epi de mias y fe nó me nos cli má ti -
cos. Al pa re cer, en 1587, tras una se quía de 3
años que ori gi nó gran des ham bru nas, una epi -
de mia aca bó con la dé ci ma par te de los in dí ge -

nas. “Fun da men tal men te -sos -
tie ne- el tri bu to en ser vi -
cio per so nal des tru yó la
ca pa ci dad de la co mu ni -
dad na ti va pa ra cu brir
sus ne ce si da des ali men -
ti cias. En los he chos,
sus miem bros eran
cam pe si nos in dios pro -
du cien do en tie rras es -
pa ño las, se gún las di rec -
ti vas de los en co men de -
ros. /.../ En la es truc tu ra

co lo nial no hu bo mar gen
pa ra la re pro duc ción de las

for mas eco nó mi cas, so cia les, y po lí ti cas de los
pue blos in dio s./.../El sis te ma de en co mien das
no se asen tó so bre la re pro duc ción bio ló gi ca de
la co mu ni dad abo ri gen. En ese sen ti do, las
prác ti cas con du cían ne ce sa ria men te a la dis mi -
nu ción de la fe cun di dad de los in dios de re par ti -
mien to”. Por ejem plo, en la en co mien da de
Tris tán de Te je da -un gran acau da la do-, los ma -
tri mo nios que te nían hi jos no lle ga ban al 50%.
En los pri me ros años de la con quis ta se pu do
pa liar el efec to de es ta dis mi nu ción, agre gan do
in dí ge nas ob te ni dos de las ma lo cas, pe ro ha cia
1610 es te re cur so se ago tó en to da la se rra nía.
Las ma lo cas eran sa li das que se ha cían con ob -
je to de sa quear co mi da a los pue blos abo rí ge nes
no en co men da dos, y cap tu rar al gu nos pa ra ma -
no de obra.

Estatuillas aborígenes
cordobesas (Museo

Arqueológico
Provincial Anibal

Montes, Río Segundo)
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No de be mos ol vi dar los di fe -
ren tes ti pos de tras la dos,
que no res pe ta ron la per te -
nen cia de los in di vi duos a
sus gru pos ét ni cos y por en -
de de rrum ba ron las es truc -
tu ras so cia les de pa ren tes co.
En tre los di fe ren tes tras la -
dos es ta ban:
• Las mi gra cio nes com pul si -
vas ba jo el pre tex to de la re -
duc ción en pue blos, que
obli ga ba a los abo rí ge nes a
de sa rro llar sus ac ti vi da des
en tor no a es pe cies ve ge ta -
les y ani ma les des co no ci das.
• Las “sa cas” o “le vas”, que
eran gru pos de in dí ge nas
que se tras la da ban a rea li zar
tra ba jos fue ra de sus pue -
blos. Allí en tra ban las “chi -
nas”, em plea das en las vi -
vien das ur ba nas, y los va ro -
nes que ha cían el ser vi cio de
los tra ji nes co mo fle tes de
car ga de pro duc tos a zo nas
de las que a ve ces no vol -
vían, por que eran ven di dos

en Po to sí o en Char cas.
Hay que te ner en cuen ta, ade más, que los con -
quis ta do res no re cu rrie ron a nin gu no de sus
dia lec tos pa ra co mu ni car se con la po bla ción au -
tóc to na.

DEL
AUTOABASTECIMIENTO A
LA RUTA DEL PLATA
En un co mien zo el tra ba jo de la bran za, cría de
ga na do y cons truc ción de ace quias (im pen sa ble
sin in dios y es cla vos ne gros) tu vo co mo fin só lo
la sub sis ten cia. Los pri me ros cul ti vos fue ron es -
pe cies au tóc to nas que ya tra ba ja ban los abo rí ge -
nes (maíz, qui noa, za pa llo, pi mien to, po ro tos y
pa pas), jun to al tri go, ba ta tas, man za nas, uvas y
du raz nos eu ro peos.
Más arri ba, en el Ce rro Ri co de Po to sí (4.000
me tros de al tu ra, ac tual te rri to rio bo li via no), los
es pa ño les ha bían en con tra do por fin lo que más
bus ca ban (pla ta), y pues to a los in dios a tra ba jar
allí día y no che.
Car los As sa dou rian sos tie ne: “Un sim ple co te jo
de fe chas in di ca que el au ge po to si no co rrió pa -
ra le lo con el pro ce so de con so li da ción de la
con quis ta y co lo ni za ción ar gen ti na”. El rit mo de
ex trac ción de pla ta fue in creí ble, al can zan do un
au men to im pre sio nan te a par tir de 1572, y en
1573 se fun da nues tra ciu dad. Si bien no se - �

Mula

Mujer negra en tareas de
labranza.
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ría lí ci to es ta ble cer una re la ción cau sal en tre las
dos fe chas, la coin ci den cia es sig ni fi ca ti va pa ra
el de sa rro llo de los asen ta mien tos del Tu cu mán
y el Río de la Pla ta.
Po to sí au men ta su ni vel de mo grá fi co de for ma
ace le ra da: pa sa de 3.000 ha bi tan tes en 1543, a
120.000 en 1580, con vir tién do se en el más im -
por tan te mer ca do de Amé ri ca. A co mien zos del
si glo XVII su de man da es tal, que ne ce si ta ser
abas te ci da por el res to de las ciu da des del vi rrei -
na to, den tro de las cua les es tá la nues tra. Las es -
tan cias y en co mien das cor do be sas, ya ins ta la -
das, pro du cen fru tas, cue ros, ha ri nas y ma nu -
fac tu ras abo rí ge nes que par ten en cien tos de ca -
rre tas ha cia el Al to Pe rú. A cam bio, ob tie ne pla -
ta. En el Nor te cor do bés se fa bri ca ban te las de
al go dón y la na con las que se ves tía a los in dios
mi ne ros en Po to sí. Las mu las (fun da men ta les
pa ra el tras la do del me tal) fue ron otro pi lar de
nues tra eco no mía. En Los Mo li nos, el Cua dra do
y La Cum bre se ins ta la ron va rios po tre ros don de
se las cria ba has ta ser ven di das lue go en las ta -
bla das (mercado de ganado). In clu so un año se
con cen tra ron en Cór do ba 60.000 mu las.

Rugendas, de Voyage Pittoresque dans le Brésil (París,
1835). Relato de viaje en un barco negrero.
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EX PAN SIÓN CO MER CIAL
EN LA RU TA DEL PLA TA
En la úl ti ma dé ca da del si glo XVI, las ac ti vi da -
des de los por tu gue ses con vier ten a Bue nos Ai -
res en fo co co mer cial y cen tro de atrac ción de
las ciu da des del Tu cu mán. Ade más del in ter -
cam bio, dan la po si bi li dad de in te grar se a un
am plio cir cui to que abar ca Bra sil, Afri ca y, a
tra vés de Por tu gal, con el Me di te rrá neo y el Ex -
tre mo Orien te. En es te sis te ma, al gu nas ciu da -
des de Bra sil, Bue nos Ai res y el Tu cu mán, eran
ba ses pa ra al can zar los dis tri tos mi ne ros.
Cór do ba ex por ta rá al Bra sil ha ri na, ce bo, car ne
de va ca y puer co, la na y cue ros; y allá ad qui ri rá
es cla vos, he rra mien tas de hie rro, pa pel, he rra -
jes, azú car, acei tes y pa ños eu ro peos que en la
ven ta de ja ban al tos már ge nes de ga nan cia.
Des de el Al to Pe rú, la ru ta del Atlán ti co ofre cía
una na ve ga ción tan to te rres tre co mo luego
oceá ni ca de me no res pe li gros, en com pa ra ción
a la del Pa cí fi co, que iba has ta el Ca ri be y re cién
des de allí a Se vi lla. Es to ter mi nó de cons ti tuir a
Cór do ba co mo fun da men tal cen tro de in ter -
cam bio: pa so obli ga do ha cia el puer to de la por
en ton ces pe que ña pe ro pro me te do ra Bue nos
Ai res, re ci bió tan to el trá fi co ha cia el nor te co -
mo el del al ti pla no, que in ten tó más tar de eva -
dir se ha cia el Atlán ti co. Cór do ba apro ve chó es -
tas cir cuns tan cias or ga ni zan do fle tes y trans -
por tes con los que hi zo gran des for tu nas.
De in me dia to, el rey de ci dió mo no po li zar el co -
mer cio del vi rrei na to au to ri zan do su ejer ci cio
só lo al puer to de Li ma. Con es to que ría te ner
ab so lu to con trol de la nue va ri que za ex traí da.
Bue nos Ai res no po día ex por tar nin gún pro duc -
to de la Go ber na ción de Tu cu mán. Co mo es ta ba
a me dio ca mi no, en 1623 Cór do ba fue nom bra -
da Real Adua na de Puer to Se co. Su mi sión era
ha cer efec ti vo el con trol del co mer cio, co bran -
do un im pues to al trá fi co que as cen día al 50%
del va lor de los pro duc tos (que ya pa ga ban im -
pues tos en Se vi lla y Bue nos Ai res, don de los
más en cum bra dos fun cio na rios os ci la ron en tre
una com pren si va y di si mu la da com pla cen cia
has ta una abier ta com pli ci dad). Es tas me di das
pro vo ca ron el cre ci mien to del con tra ban do,
que rom pía el ais la mien to im pues to. Su ru ta
más uti li za da fue la de la La gu na de Los Po ron -
gos por San ta Fe y el no res te de la Mar Chi qui -
ta.
Más tar de, la ma ri na ho lan de sa se apo de ra ría
del Atlán ti co Sur in te rrum pien do el co mer cio, y
por en de nues tra pro vin cia se ale ja ría del mer -
ca do in ter na cio nal que pro por cio na ba el océa -
no. El rey tras la da ría la Adua na de Puer to Se co
a Ju juy, la ac ti vi dad se orien ta ría ha cia la ga na -
de ría de va cu nos y mu la res (es tas úl ti mas �

Diseño del buque negrero Brookes, publicado en 1822.
Previsto para 460 esclavos y solía llevar 600. (Fuente:
Revista Todo es historia).
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es pe cial men te en Río Ter ce ro, La Pu ni lla, “Ola -
hen”, Sal dán y Can ta ma la), y se in cre men ta ría
el co mer cio de es cla vos du ran te unos años más.
To do es to has ta que el rit mo de pro duc ción de
pla ta en las mi nas de Po to sí, dis mi nu yó a la mi -
tad de lo pro du ci do en 1605.
Pa ra en ton ces los puer tos es pa ño les ha bían re -
ci bi do, se gún ci fras ofi cia les, más de 185 mil kg.
de oro y 35 mi llo nes de li bras de pla ta pu ra sa -
quea da de Amé ri ca. Se gún in ves ti ga do res, es te
ca pi tal se ría tres ve ces ma yor que el que te nían
acu mu la do los ban cos del vie jo mun do, per mi -
tien do un más rá pi do de sa rro llo eco nó mi co de
los que aho ra lla ma mos paí ses de la Co mu ni dad
Eu ro pea.
Hoy, cua tro cien tos años des pués, las pro fun das
mi nas que en 150 años co bra ron 8 mi llo nes de
vi das abo rí ge nes, son ape nas un re cur so tu rís ti -
co más.

LA TRAN SI CIóN
La gran cri sis del si glo XVII mar ca al mun do
con es tan ca mien to de po bla ción, caí da de pre -
cios, dis mi nu ción de la pro duc ción y cir cu la -
ción de me tal, man te nien do la eco no mía en si -
tua ción de de te rio ro. El úni co sec tor di ná mi co
de Cór do ba que pro du ci rá ex ce den tes ex por ta -
bles, se rá el ga na de ro, so bre to do la ven ta de
mu la res al Al to Pe rú, co mo “eco no mía sa té li te”
de su mer ca do. Se rá así has ta que In gla te rra, en
la se gun da mi tad del si glo XVIII, ma ne je las fi -
nan zas de Eu ro pa, reem pla ce a Ho lan da en el
con trol del Atlán ti co, y el puer to de Bue nos Ai -
res sea vi si ta do con ma yor fre cuen cia. Los cue -
ros al can za rán ci fras sig ni fi ca ti vas que fo men ta -
rán la ex pan sión ga na de ra del Li to ral, sec tor
que a su vez pro por cio na ría a la Ar gen ti na la in -
te gra ción de fi ni ti va en el co mer cio mun dial. La
po bla ción total, has ta en ton ces es tan ca da, as -
cen dió a un nú me ro si mi lar al del co mien zo de
la con quis ta.
As sa dou rian ad vier te: “El ca rác ter mo no pro duc -
tor im pues to por exi gen cias eco nó mi cas no pre -
ci sa men te ame ri ca nas, ac tua rá co mo pe sa do
las tre pa ra el fu tu ro eco nó mi co rio pla ten se”,
aun que pa ra otro his to ria dor, Al do Fe rrer, has ta
en ton ces “no hu bo en el ac tual te rri to rio ar gen -
ti no una eco no mía na cio nal, por cuan to no
exis tía un mer ca do con un flu jo re cí pro co, en
es ca la sig ni fi ca ti va, de ca pi ta les, ma no de obra
y pro duc tos en tre las dis tin tas re gio nes”. Es te
úl ti mo, en su es tu dio so bre las eta pas del de sa -
rro llo eco nó mi co ar gen ti no, ubi ca un se gun do
mo men to en nues tra his to ria, al que de no mi na
“eta pa de tran si ción”: des de fi nes del si glo XVIII
has ta al re de dor de 1860. 
Los úl ti mos años del Vi rrei na to del Río de la
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Pla ta, las lu chas por la in de pen den cia y el tiem -
po co no ci do co mo de la anar quía, se co rres pon -
den con los cam bios que de sem bo ca rán en un
nue vo or de na mien to de los sis te mas eco nó mi -
cos. Du ran te un lap so de más de 70 años se fue
que bran do el sis te ma de eco no mías re gio na les
ce rra das que pro du cían a muy ba jos ni ve les -ca -
si ex clu si va men te pa ra el con su mo in ter no-. 
El co mer cio li bre -con tro la do in ter na men te por
los ha cen da dos del Li to ral y Bue nos Ai res- y las
ex por ta cio nes del sec tor (la car ne sa la da tu vo
gran de man da co mo ali men to de es cla vos y tri -
pu la ción de bar cos) fo men ta ron la ex pan sión
de esas re gio nes. Y jun to a la me jor or ga ni za -
ción de las ta reas ru ra les a tra vés de la es tan cia
(una fi gu ra que sur ge pa ra Bue nos Ai res re cién
al pro hi bir se las “va que rías” ca za do ras de ga na -
do ci ma rrón), se rán las ba ses pa ra in ser tar nos
co mo país agroex por ta dor en un mer ca do mun -
dial en ex pan sión. Pro ce so en el cual el in te rior
se ha lla ba mar gi na do, aun que no en tér mi nos
ab so lu tos.

LA ESCLAVITUD EN
CóRDOBA
Co mer cio y con tra ban do de es cla vos sig ni fi ca -
ron, le gal e ile gal men te, fac to res cla ves en el
en ri que ci mien to de Cór do ba. So bre to do des -
pués de 1620, cuan do la po bla ción in dí ge na de -
sa pa re ce prác ti ca men te por com ple to.
En 1596 Chi le se apro vi sio na ba de es cla vos uti -
li zan do la ru ta con ti nen tal Bue nos Ai res-San tia -
go; Cór do ba tu vo un pa pel des ta ca do en la tra ta
y co mo pla za dis tri bui do ra, ne go cian do has ta el
año 1600, el 25% de los ne gros en tra dos por el
puer to bo nae ren se des de Bra sil o An go la. Si
bien mu chos se re ven die ron en Chi le o Pe rú,
una par te fue in cor po ra da a la ac ti vi dad pro duc -
ti va de la re gión.
Cuen ta As sa dou rian: “Los in cen ti vos in su fla dos
en es te co mer cio con du ci rán a la apa ri ción -en
es ta ciu dad me di te rrá nea- de so cie da des ma rí ti -
mas cu yo ob je to es el trá fi co de es cla vos”, so cie -
da des que in clu so lle ga rían a te ner na víos pro -
pios. Las em pre sas per te ne cían a ocho so cios

ca pi ta lis tas es pa ño les, cua tro de ellos
en co men de ros y el res to ac ti vos co -
mer cian tes, aun que tam bién in ter -
vi nie ron con mon tos me no res, sa -
cer do tes, ar te sa nos y pro fe sio na les.
Si bien el Tu cu mán fue la re gión ar -

gen ti na don de más re per cu tió es te co -
mer cio, su eco no mía no se trans for mó
es truc tu ral men te, y se la apro ve chó
de ma ne ra dúc til y ac ti va gra cias a
la exis ten cia de ex ce den tes de pro -
duc ción. �Moneda Cordobesa (1839).
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Detalle de la fachada de Santa Catalina.
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te nían un tra to hu ma ni ta rio po co co mún- y
cien tos de es cla vos afri ca nos.
La im por tan cia de los je sui tas re si dió no só lo en
lo eco nó mi co, ya que ade más te nían co mo fin
una ta rea edu ca ti va, ar tís ti ca, in dus trial y cien -
tí fi ca. Ellos ter mi na rían de de fi nir la per so na li -
dad e im por tan cia con ti nen tal de Cór do ba, al
crear la Uni ver si dad, el Real Con vic to rio de
Nues tra Se ño ra de Mon se rrat, y traer la pri me ra
im pren ta. Tras su ex pul sión de los rei nos de Es -
pa ña por el rey Car los III (1767) de ja rían, ade -
más, al gu nos de los mo nu men tos ar qui tec tó ni -
cos más be llos del sur de Amé ri ca.�

LU GA RES QUE PUE DEN VI SI TAR SE:
- Algunas de las tantas estancias y capillas
jesuíticas de la provincia:
- Museo jesuítico Nacional de Jesús María
A 50 km. de Córdoba al norte y por la ruta 9.
- Santa Catalina
Aproximadamente a 69 km. al norte de
Córdoba, y a 14 km. de Ascochinga.
- La Candelaria
Al oeste de la Falda, pasando el caserío de
Characato, aproximadamente a 120 km. de
Córdoba.
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En 1650 un es cla vo va lía tan to co mo una ca sa
en el cen tro, y hay quie nes opi nan que aquí no
hu bo un mal tra to ge ne ra li za do, por que na die
mal tra ta un ca pi tal que le cues ta ad qui rir. Por
otra par te, la re la ción con los es cla vos fue muy
cam bian te. Los por te ños, has ta que no tu vie ron
di ne ro con el co mer cio li bre, no com pra ron tan -
tos: só lo cua tro o cin co fa mi lias de gran en ver -
ga du ra crea ron el Re ti ro, un co rra lón don de te -
nían a los es cla vos has ta las fe rias, te rri to rio li -
bre don de los in gle ses po dían dis po ner sin ren -
dir cuen tas a na die. Sin em bar go, y a pe sar de
que de bía ga ran ti zár se les buen tra to en la com -
pra, a fi nes del si glo XVII al gu nos sa cer do tes
cor do be ses mos tra ron preo cu pa ción, y se agru -
pa ron pa ra dar pro tec ción y con sue lo.

LAS ESTANCIAS
CORDOBESAS
El re par to de tie rras en mer ced, ge ne ró es tan -
cias y obra jes que fue ron el eje de la eco no mía
re gio nal. En ellas se cen tró la cría de ga na do
ma yor (va cu nos, mu la res, ye gua ri zos) y me nor
(ca pri nos y ovi nos), co mo así tam bién el cul ti vo
de ce rea les y, en me nor es ca la tu bér cu los, le -
gum bres y vid.
Los re li gio sos de la Com pa ñía de Je sús tu vie ron
pro pie da des en las que ade más ins ta la ron te la -
res com ple tos, mo li nos, des pen sas, car pin te -
rías, bo de gas y he rre rías don de se fun die ron
cam pa nas, se tra ba jó la cal, se fa bri ca ron la dri -
llos. En una de ellas, la de Al ta Gra cia, se cons -
tru yó el Ta ja mar pa ra rie go de sem bra dos y ár -
bo les fru ta les. En ellas la bo ra ban y apren dían
in dios en co men da dos -con los que los re li gio sos

Estancia de Santa Catarina.


