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ReSUlUen 

En este articulo se hace un balance critico de la historiografia 
argentina producida desde 1983. Parte de la hipotesis de que 
la recuperacion de la democracia en Argentina permiti6 el re
nacimiento de la disciplina historica, 10 que genero un revisio
nismo genera, y abrio paso a nuevas tematicas. Sin embargo, 
existen algunas carencias importantes, entre las que destaca 
un fuerte sesgo anti-latinoamericanista que podria resolverse 
a partir del reforzamiento de la historia com parada en nuestro 
subcontinenie. I 
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Abstract 

This article provides a critical balance of the Argentinean 
historiography brought about since 1983, parting from the 
hypothesis that the recuperation of democracy in Argentina 
allowed for a renewal in the teaching of history. In addition 
to having created a general revision movement, it also gave 
rise to new issues. Nonetheless, important deficiencies exist, 
such as a keen, anti-Latin American bias that could be solved 
departing from the reinforcement of compared history in our 
subcontinent. 

Keyw·ords: Historiography - Latin America - Argentina 
- 20th Century 

Mil novecientos ochenta y tres fue un ano determi
nante para la historia argentina reciente. La recuperacion 
de la democracia, luego de una larga y sangrienta dictadu
ra militar, se ubicaba en el centro de una sucesion de re
nacimientos y refundaciones. En uno de ellos, la vida aca
demica comenzaba a despertar de una larga pesadilla de 
silencio, sonada muchas veces en otras latitudes. En par
ticular, la disciplina historica, que habfa progresado a los 
tumbos durante las decadas anteriores al golpe militar de 
1976, para luego retroceder sus pasos, durante la dictadu
ra, desde enfoques estructuralistas pasados de moda hast a 
el positivismo mas rancio, nacio a una nueva vida. 

El proposito de este trabajo' es resenar las formas 
que adopto ese renacimiento historiografico, en el contexto 
de la nueva libertad -academica, de expresion, de ideas
que se consolido en el pais luego de 1983 y en el marco de 
la reconstruccion institucional que se llevo paralelamente 
a cabo en los espacios universitarios y de investigacion. El 
trabajo se detendra en esa reconstruccion institucional, 
para la que fue decisiva el aporte de intelectuales que ha
bfan estado en el exilio durante los aDOS de la dictadura. 
Luego indagara sobre los nuevos temas y, sobre todo, las 
nuevas formas que adquirio en la Argentina el estudio del 
pasado a partir de entonces, desde el necesario aggiorna
lnento de campos tradicionales de los afios ochenta hasta 
la "explosion posmoderna" de la dec ada del noventa. En 
estas dos secciones, el trabajo no pretende ser original y 
antes bien hara uso intensivo de estudios historiograficos 
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que han aparecido recientemente en divers as publicacio
nes locales. En la ultima parte, se ensayani un balance de 
esta historiografia, llamando la atencion sobre dos vados 
demasiado notorios en ella: los estudios comparativos con 
Latinoamerica y las investigaciones sobre el peronismo. 

La reconstrucci6n del campo academico 

En las ultimas dos decadas, la actividad historio
grafica en la Argentina ha experiment ado un gran dina
mismo, que se ha traducido en una prolific a produccion 
academica. Este nuevo dinamismo tuvo estrecha relacion 
con la recuperacion de la vida democratic a en el pais, que 
permitio la reconstruccion y a veces la reapertura de es
pacios academicos, ala vez que la recuperacion de la voz 0 

el retorno al pais de muchos profesionales que regresaban 
de un largo exilio en el exterior y que llegaron a consti
tuir, segun algunos, una "generacion ausente".c 

Los afios de la ultima dictadura, sin embargo, no 
habian venido a interrumpir una larga historia de estabi
lidad. Lejos de ello, las decadas anteriores habian estado 
signadas por una alta inestabilidad politica e institucional, 
a cuya tradicion los ultimos afios de la decada del setenta 
solo agregaban el ingrediente de una extrema represion y 
clausura. En su trabajo sobre la historiografia argentina 
en la democracia, Luis Alberto Romero distingue tres mo
mentos anteriores a 1983.3 

En el primero de ellos, los afios de la decada de 1960 
(en Argentina, los diez afios que van del derrocamiento 
de Peron en 1955 al advenimiento de la Revolucion Ar
gentina, de 1966) se da una importante renovacion disci
phnaria, que si bien se la conoce como la de "la historia 
social", en realidad tenia un contenido heterogeneo, que 
incluia las perspectivas estructuralistas del marxismo, la 
CEPAL, las teorias del desarrollo y la modernizacion y 
la historia social de la escuela francesa. A pesar de ser 
protagonizada por nombres que luego van a ser paradig
maticos en la historiografia como los de Jose Luis Romero 
y Tulio Halperin Donghi, esta renovacion, sin embargo, 
tuvo en esos afios un impacto institucional modesto, ya 
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que fuera de ciertos espacios acotados de la vida universi
taria la historia acadelllica siguio hegelllonizada por las 
perspectivas de la Nueva Escuela Historica, de los disci
pulos de Levene y Ravignani. Por otro lado, la disciplina 
historica no tenia en esos anos sino una posicion lllargi
nal en el lllundo de las ciencias sociales y seguia llluchas 
veces los dictados y las perspectivas de la econolllia y la 
sociologia, que por entonces vivian una renovacion lllucho 
lllas dinalllica y profunda. 

El periodo siguiente, de los anos setenta (delilllitados 
por las fechas de los golpes lllilitares de 1966 y de 1976) 
estuvo signado por la destruccion del lllarco institucional 
en que se habia dado la renovacion de la historia social, 
prilllero de la lllano de la Revolucion Argentina y luego 
gracias a la escalada de polarizacion politica que se dio en 
el lllarco del regreso del peronislllo al poder, en 1973. La 
politizacion de los espacios acadelllicos derivo en un giro 
a la derecha de la vida universitaria y en el exilio de lllU
chos protagonistas de la vida universitaria de la decada 
anterior. El giro conservador en los estudios hist6ricos se 
lllanifest6 en un renacillliento de los postulados del re
visionisIllO nacionalista, que vuelven a instalarse en las 
catedras con el regreso al poder del peronislllo. 

Por fin, los anos que inaugura la dictadura lllilitar 
de 1976, que en Argentina se los conoce COlllO los de "el 
Proceso" lllilitar, se caracterizaron por niveles de intole
rancia desconocidos, que derivan en la persecucion y el 
exilio de llluchos intelectuales, un fen6111eno que habia 
cOIuenzado en el pcriodo anterior pero que en este cobra
ba dilllensiones ineditas. Para los que perlllanecieron en 
el pais y no se enrolaban en la profesionalizaci6n de la 
disciplina que volvian a proponer, con renovado vigor, los 
representantes de la Nueva Escuela -encaralllados ahora 
en las universidades publicas, la Acadelllia Nacional de la 
Historia y el Consejo N acional de Investigaciones Cien
tificas (CONICET)- quedaban algunos centros de inves
tigaci6n sellli-clandestinos, erigidos y sostenidos pOI' los 
que pretendian resistir desde la trinchera de la Slelllpre 
progresista "historia social".4 
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Son ITIuchos de los ITIieITIbros de esos centros y buena 
parte de los exiliados, que regresan, los que van a ocupar 
los espacios publicos de la vida acadeITIica luego de 1983, 
desde las universidades nacionales hasta los organisITIos 
oficiales de investigacion, pasando ITIuchas veces taITIbien 
por los ITIinisterios y las secretarias de cultura y educacion 
de la nacion. La reinsercion de estos acadeITIicos en el ITIedio 
local tOITIO la forITIa de una fuerte reaccion profesionalista 
que se ITIanifesto de forITIas diversas, tanto en el aITIbito de 
sus practicas institucionales COITIO de sus aportes acadeITIi
cos. En la base de esa reaccion se encontraba un discurso 
que explicitaITIente buscaba tOITIar distancia con el pasado, 
postulando criterios de pertenencia a1 ITIundo acadeITIico en 
terITIinos estrictaITIente profesionales, por oposicion a los 
criterios politicos que, entendian, eran los que habian pre
dOITIinado hasta entonces en la seleccion de candidatos en 
las universidades public as y el sisteITIa de investigacion. 

Ingredientes necesarios de la reconstruccion insti
tucional que se perseguia iban a ser la reiITIplantacion 
generalizada del sisteITIa de concursos publicos por ante
cedentes y oposicion COITIO sisteITIa de acceso a las catedras 
de las universidades public as ; 1a expansion del sisteITIa 
de investigacion en dichas universidades, a traves de un 
aITIpliado financiaITIiento; la norITIalizacion del Consejo 
N acional de Investigaciones y la iITIplantacion de un siste
Ina de evaluaciones ITIultiples para el ingreso a la carrera 
de investigador cientffico y para e1 otorgaITIiento de becas 
y subsidios; y la revitalizacion de espacios de intercaITI
bio y validacion acadeITIicos COITIO congresos, jornadas y 
revistas cientificas. La preocupacion mayor fue, as!, la 
recreaci6n y defensa de un espacio de profesionalizacion, 
espacio que sirvio de ITIarco ala generacion y proliferacion 
de nuevas tesis y proyectos de investigaci6n. 

Los encuentros cientificos ocuparon un lugar de
cisivo, en tanto aITIbitos de debate y ejercicio critico, de 
legitiITIacion del trabajo academico y de despliegue de 
ritos de iniciacion. En particular, desde ITIediados de los 
anos ochenta COITIenzaron a celebrarse las nuevas "Jor
nadas Inter-Escuelas de Historia", con el proposito de re
unir cada ano a historiadores enrol ados en las distintas 
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universidades de la Argentina. Celebradas cada ano en 
una ciudad distinta del interior del pais, estas jornadas 
fueron creciendo de forma exponencial, desde su primer 
encuentro en el ano 1988, hasta convertirse en el gran 
encuentro nacional de historiadores, en don de se discuten 
mas de quinientos trabajos cada ano. Participan en ellas 
tanto investigadores formados y docentes, como alumnos 
de grado y de posgrado, llluchos de los cuales gozan a su 
vez de becas de investigacion de los tambien nuevos 0 re
creados sistemas de becas y subsidios de las universida
des nacionales (entre los que destacan, por su peso en e1 
conjunto, las de la Universidad de Buenos Aires). 

Otro buen ejemplo de esa revitalizacion de los en
cuentros academicos es el de las "Jornadas de Historia 
Economica", cuyos encuentros periodicos tambien batie
ron records de asistencia cada ano. A pesar de su enun
ciado mas especifico, dichas jornadas se convirtieron tam
bien en grandes encuentros de historiadores en general, 10 
que expresaba bien tanto la crisis por la que atravesaba 
el campo de 1a historia economic a, como la amplitud de 
temas e intereses que dicho campo de estudios comenzo 
a abarcar como consecuencia de esa misma crisis. Si bien 
todos expresaban una impronta economica en su espiritu, 
los trabajos alIi presentados cada vez con mas frecuencia 
se dedicaban a explorar aquellas zonas en las que la histo
ria econ6mica entra en contacto con la cultura, la politica, 
las ideas 0 la vida cotidiana de la sociedad. 

Junto a las jornadas y congresos, las revistas acade
micas, a traves de sus criterios de seleccion y sus referatos 
anonimos, fueron fundamentales para consagrar esUin
dares de calidad consensuados y de esa manera apuntalar 
e1 giro profesionalista entre los historiadores. En este te
rreno tambien hubo tanto nuevos emprendimientos como 
relanzamientos de series que habian sido interrumpidas 
en los sucesivos hiatos institucionales. Asi, junto a algu
nas que se especializaban en campos especificos, como 
Estudios Migratorios Latinoarnericanos (publ icada por 
e1 Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, de 
importancia decisiva en ese campo de estudios, segun se 
vera mas abajo), Estudios Sociales, de Rosario, 0 Ciclos 
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-que representaba el acercamiento de los economistas a 
la historia economica-, habia otras querian expresar la 
produccion de universidades y centros de investigacion 
regionales, como los Anuarios de Tandil y el mas antiguo 
de Rosario, 0 el relanzado Boletin del Instituto Ravignani, 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires: por fin otras nuevas, como la revista Entre
pasados, queria ser mas bien la expresion de los historia
dores de aquella "generacion ausente" que habia sufrido el 
silencio y el exilio impuestos por la ultima dictadura. 5 

Por ultimo, la experiencia de muchos de los repa
triados en el exterior, sirvio de puerta de entrada a las 
universidades extranjeras a muchos de sus discipulos 
locales, a la vez que garantizaba un fluido intercambio 
con profesores extranjeros, que eran cada vez mas vistos 
en las aulas locales dictando conferencias y seminarios. 
EI perfeccionamiento de los egresados de universidades 
argentinas en el exterior y la creacion de un f1ujo e inter
cambio constante, paso de una practica cada vez mas ha
bitual a una necesidad en el cursus honorurn de cualquier 
aspirante a la carrera academica local. Esta internacio
nalizacion de la practica profesional, a la vez que garanti
zaba un contacto fluido de la historiografia argentina con 
las grandes lineas de la historiografia mundial, termino 
elevando los estandares tanto en la seleccion de profeso
res en las universidades como de investigadores en el CO
NICET, resultando un doctorado en el exterior cada vez 
mas un requisito minimo de competitividad. 

Nuevos temas, nuevas miradas 

La recuperacion de la vida democratic a fue decisi
va para la actualizacion teorica y metodologica del campo 
academico local. El regreso de los academicos del exilio -
fisicamente 0 a traves de sus trabajos- constituyo un apor
te fundamental para un medio que, fuera de la actividad 
de ciertos centros privados de investigacion que pudieron 
desarrollarse en los margenes del ambito academico de 
la dictadura, se encontraba pOl' entonces bastante aislado 
de las novedades internacionales. Con todo 10 costoso que 
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fue COIllO experiencia personal para los que 10 protagoni
zaron, ese exilio habia sido ala vez IllUY enriquecedor des
de el punta de vista acadeIllico, ya que expuso a los que 10 
sufrieron al aire fresco de la novedad historiografica en 
otras latitudes, sus nuevos teIllas y perspectivas teoricas, 
perIllitiendoles a Illuchos obtener doctorados en prestigio
sas universidades de AIllerica y Europa. 

l..COIllO se tradujo esta im.portante renovacion del 
call1po acadeIllico e institucional en e1 terreno de las pro
ducciones concretas? BasicaIllente, en una verdadera ex
plosion de investigaciones, portadoras de nuevos teIllas y 
perspectivas, 0 de nuevos acercaIllientos Illetodologicos a 
viejos teIllas. Los trabajos se han Illultiplicado en nUIllero 
de Illanera exponencial, COIllO consecuencia necesaria de 
la aIllpliacion del call1po academ.ico y de la oferta sefialada 
de revistas y espacios de intercaIllbio y critica COIllO jorna
das y congresos. 

Esta Illultiplicidad era consecuencia directa de la 
TIlencionada necesidad de afirIllacion de la practica profe
sional. En un esfuerzo par diferenciarse de los trabajos so
cio16gicos y econoIllicos Illas generales, bajo cuyos postula
dos se habia escrito buena parte de la historia argentina, 
la Illicrohistoira, los estudios de caso, se veian ahora COIllO 
10 Illas propio de la Illetodologia hist6rica. La reafirIlla
cion de estudios Illas estrictam.ente historicos se tradujo 
entonces en una proliferacion de trabajos Illonograficos y 
especificos y en la consecuente devaluacion de proyectos 
m.as abarcativos 0 de Illayor aliento interpretativo. 

En esta explosion Illonografica taITlbien fue decisiva la 
crisis mas general de los paradigIllas estructuralistas, que 
ya se estaba desatando en e1 Illundo en IrlOInentos en que la 
historiografia cobraba nueva vida en nuestro pais El ITlejor 
ejernplo de ella era la larga agonia de la historia econoIllica, 
que dejaba e1 lugar de privilegio que habfa ocupado en los 
estudios historicos durante tanto tieIllpo, agonia a la que 
contribuia, sin duda, e1 desrnoronarniento, no solo teorico, 
del rnarxisIllo por esos Illisrnos anos. COIllO consecuencia 
de la crisis de esos paradigIllas, tan afectos a explicaciones 
generales que die ran cuenta del funcionaIlliento de gran
des sistem.as y estructuras, se desarrollo COIllO reaccion un 
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interes creciente por los actores y las logic as de su accionar, 
que indagaba en 10 particular, local y nacionaL en desllle
dro de 10 general y regional 0 continental. 

Se trataba, en SUllla, de una gran fraglllentacion de 
los objetos de estudio, que indagaba en los Uitilllos detalles 
de la vida historica, con insaciable voracidad. En efecto, 
el ojo del historiador se volvio, a partir de esos anos, lllU
cho lllas sutil e indiscreto, concentrandose en la vida co
tidiana en todas sus lllanifestaciones. Grandes reinados, 
batallas, epidelllias y crisis econolllicas dejaron su Iugar 
a pequenos eventos protagonizados dia a dia por hOlllbres 
y lllujeres anonilllos. Cada vez lllas, las claves de la vida 
historica se buscaban en el nivel de las preferencias y las 
pequefias decisiones tOllladas cotidianalllente por los in
dividuos. La organizacion fallliliar de las sociedades del 
pasado, e1 1'01 de lllujeres y ninos, los habitos de COnStiHlO, 
las actitudes ante 10 sagrado, las forlllas de alllar 0 de IYlO
rir, son algunos de los telllas que alilllentaban la infinita 
variedad de lllonografias y estudios de caso. 

En llluchos casos, la exploracion de estas otras aris
tas de la realidad exigio el usa de nuevas docUlllentos, 
que pudieran captar las diversas lllanifestaciones de esa 
cotidianeidad y de la cultura en sentido alllplio. Se echo 
lllano asi a historias orales y tradiciones folcloricas, re
latos de viajeros, trabajos de arte y literatura, caricatu
ras politicas, archivos fihnicos, lllusica y hUlllor popular, 
progralllas de radio y television, lllonUlllentos publicos y 
arquitectura, alllpliando enorlllernente el espectro de "do
CUlllentos" que consultaba el historiador. 

En la seleccion de ese repertorio doculllental, asi 
COInO en e1 tipo de acercaIniento a1 objeto, influyo gran
delllente la difusi6n de los llalllados genericaInente "es
tudios cultura1es". Con influencias teoricas variadas, 
estos estudios abonan nuevas teorias de la hegelllonia, 
Inas basadas en el consenso que en la coercion; cOlllpar
ten una vision de la cultura popular, COlllO terreno de dis
puta lllas que de dOlllinacion y opresi6n, enfatizando e1 
caracter fragil, inestab1e y elllinenternente dinalnico de 
10 cultural; y conciben a1 Estado, no COlllO e1 resultado 
de la aplicacjon de proyectos hegelllonicos, sino COInO el 
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producto, siempre precario, de la interacci6n dialectica de 
esos proyectos con las practicas cotidianas de los secto
res subalternos. Estas perspectivas, que han encarnado 
en divers as historiografias "post" (post-estructuralistas, 
post-coloniales), fueron decisivas en la mencionada frag
mentaci6n de los objetos de estudio. 

Particularmente habiles para desarrollar podero
sas herramientas de (de)construcci6n (palabras rebosan
tes de multiples sentidos; variados "giros"; conceptos que 
encierran significados ocultos; metaforas y metanarra
tivas; la devoci6n por 10 insignificante y 10 no previsto; 
la exageraci6n de la fragilidad) esas perspectivas han 
provocado una sistematica "deconstrucci6n" de temas y 
certidumbres que fue particularmente devastadora. Con 
una tradici6n te6rica y filos6fica que hace del deshacer 
y el cuestionar su operaci6n intelectual mas fecunda, 
esa literatura ha sido especialmente bienvenida en cam
pos que segufan atados a esquemas te6ricos pasados de 
moda (0 a la perplejidad que caus6 su abolici6n sin mas) 
y necesitaban ser "revisitados". 

Esta necesidad de revisar no se limit6 a 10 te6rico y 
conceptual, y deriv6 tambien en un cuestionamiento ge
neralizado de todas las cronologias consagradas, que se 
ensan6 particularmente con los cortes miticos que has
ta ayer indicaban momentos fundacionales en cualquier 
historiografia. Esta sistematica puesta en cuesti6n de los 
cortes fundacionales se traducia general mente en un co
rrimiento hacia atras de los tiempos de las causalidades y 
en la consecuente busqueda de explicaciones de mediano y 
largo plazo para los procesos. Asi, el "fin de las ideologias", 
a la vez que invitaba a desembarazarse de esquemas ex
plicativos que juzgaba dcmasiado estrechos, senalaba que 
el tiempo de las revoluciones se habia acabado y debfa de
jar paso a la busqueda de continuidades y permanencias. 
Como se vera mas abajo. en la Argentina este corrimiento 
de las cronologias tuvo una de sus victimas mas claras 
en el corte de 1930, como divisoria de aguas tanto en el 
terreno econ6mico como en el politico y en la historia del 
Estado, pero el efecto quizas mas devastador haya sido 
el que tuvo en los estudios sobre peronismo, que si antes 
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enfatizaban todo 10 que tenia de revolucionario e innova
dor ahora se empefian en mostrar todo 10 que ya estaba 
alIi y el peronismo vistio con nuevos ropajes. 

Fuera de estas lineas mas generales, que influyeron 
por igual en todos los estudios historic os de los ultimos 
afios, existieron tambien algunas constantes en las pre
ferencias por algunos temas. Una rapida revision de los 
indices de algunas de las revistas mencionadas durante 
los ultimos veinte afios y de los titulos de las ponencias 
presentadas en las referidas jornadas, permiten ensa
yar ciertas constantes dentro de esa variada produccion, 
que desafia cualquier intento de sintesis. En particular, 
paralelamente a la aparicion de lineas de investigacion 
novedosas, se verifica un reverdecimiento de disciplinas 
"tradicionales" (la historia politica, intelectual, social) con 
dos ingredientes nuevos, que marcan una diferencia fun
damental con el pas ado. Por un lado, ninguna aspira ya a 
convertirse en la forma hegem6nica de encarar el estudio 
del pasado sino que mas bien postulan la autonomia de las 
distintas practicas sociales (politicas, culturales, econ6-
micas). La defensa de esa autonomfa fue particularmente 
marcada en la decada de 1980, especialmente en los tra
bajos de historia politica y de historia social, aunque fue 
bastante generalizado. Por otro lado -en especial desde la 
fiebre "deconstructivista" de la ultima decada, que afian
z6 nuevas perspectivas poco proclives a encasillarse bajo 
un r6tulo preciso- ninguna de ellas se concibe como au
tosuficiente, siendo cada vez mas frecuentes los estudios 
que exploran las areas de intersecci6n entre ellas, entre 
la economia y la cultura, entre las costumbres y las ideas, 
entre la politica y el arte, etcetera. 

Lo historio politico 

En el campo de la historia politic a se produjo en esas 
decadas un doble corte con la vieja historia positiva. Por 
un lado, una serie de trabajos surgidos en los afios ochen
ta se preocupaba por afirmar la autonomia de 10 politico, 
y cuestionaba los enfoques mas estructuralistas que 10 es
tudiaban s610 en su necesaria relaci6n con 10 econ6mico, 
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tanto desde el punta de vista de los procesos como de los 
actores. EI estudio de los partidos 0 las facciones politi
cas se emprendia ahora bajo la perspectiva de las "clases" 
politicas cuya relaci6n con las elites econ6micas no era ni 
lineal ni necesaria, mientras que e1 estudio de la esfera 
de 10 politico se concentraba mas en sus 16gicas internas 
de funcionamiento, 1a formaci6n de liderazgos y "6rdenes" 
politicos, 0 en las dinamicas de la lucha facciosa." 

Un segundo corte can la vieja historia factica -que 
abreva en el anterior- provenia de los estudios de ciuda
dania y esfera pliblica que se dieron sobre todo a partir de 
los anos noventa. Estos estudios dieron un giro fundamen
tal en los liltimos quince anos, revo1ucionando el campo de 
la historia politica. La nueva literatura tomaba distancia 
del acercamiento mas tradicional que entendia a la histo
ria de la ciudadanfa como la de una ev01uci6n progresista 
de la sociedad hacia 1a adquisici6n de derechos politicos, 
particuiarmente del derecho a voto. A cambio, sugeria una 
visi6n mas amplia y compleja de la ciudadania politica. 
Concentrados sobre todo en el siglo XIX, cuando tanto 1a 
definici6n como 1a constituci6n de una ciudadania fueron 
partes esencia1es del proceso de formaci6n de las naciones 
luego de 1a independencia, estos esiudios introducian pro
blemas asociados a la relaci6n entre estado y sociedad ci
vil, las formas de 1a vida politica, y buscaban desligar a la 
historia politica de 10 estrictamente electoral y partidario, 
para concentrarse en formas distintas, menus organiza
das y forn"lales de la vida y 1a participaci6n politicas. 7 

POI' un lado, e1 tema de las elecciones y e1 derecho 
a voto fue orientado hacia los estudios de las practicas 
electorales y la dird.mica de las elecciones. El derecho a 
voto ya no significaba una tajante divisoria de aguas en la 
historia polftica, entre una prehistoria de la participaci6n 
antes de la 3mpliaci6n del electorado y una historia lucgo 
de ella. Antes bien, el estudio de las practicas electorales 
devel6 1a importancia que estas tenian para la articula
ci6n de redcs politicas en las que participaban a=plios 
sectores de 1a sociedad, asi como para la for=aci6n de li
derazgos y tradiciones. 8 
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Por otro lado, la nueva historia politica llalnaba 
la atencion sobre otras diInensiones de 1a construccion 
de la ciudadania COInO 1a forn-lacion de esferas publicas, 
1a construccion de la opinion publica y las forInas de la 
sociabilidad. Para esto, observaban la experiencia del si
glo XVIII europeo, en e1 que el desarrollo de un nuevo 
tipo de asociacionisIno, basado en 1a libre afiliacion de sus 
InieInbros COInO individuos, era sintorna del naciIniento del 
aInbito de 10 privado y de 1a sociedad civil, que Inarcaba 1a 
transici6n de forInas tradiciona1es a forInas Inodernas de 
organizacion civil. De 1a InisJlla Inanera, arguITlentaban, 
en las priIneras decadas luego de la independencia InU
chas ciudades latinoaInericanas presentan un desarrollo 
iInportante de esta sociabilidad Inoderna (clubes, salones, 
tertulias, circulos cientificos, etc.) asi COInO una variada 
prensa periodica. 9 

Es asi COInO los estudios de historia politica han 
"revisitado" el siglo diecinueve, desde las perspectivas 
confluyentes de los estudios de sociabilidad, fuerteJllente 
influidos por la historiografia francesa y los que, bajo e1 
paradigIna haberInasiano, indagaron sobre la constitu
ci6n de una esfera publica. 

La preferencia por 10 contingente, individual y 
privado en desmedro de 10 estructural, publico y colecti
vo produjo una verdadera revoluci6n en el caInpo de la 
historia social en las ultiInas dos decadas. En los anos 
ochenta, dos vertientes de estudios fueron las dOIninan
tes. Por un lado, la renovaci6n de los estudios IIligratorios, 
que sien1.pre tuvieron un gran desarrollo en un pais de in
Inigraci6n COIIlO 1a Argentina. Las investigaciones en este 
terreno dejaron entonces de concentrarse en las grandes 
explicaciones de los InOViIIlientos migratorios para ensa
yar en vez una historia social del fenoIneno, con fuerte 
acento tanto en las acciones individuales del eInigrante y 
su fall.lilia, como en las redes sociales -faIniliares, insti
tucionales- que facilitaban el proceso. Estos trabajos ya 
no se detenian sino 10 necesario en las estadisticas 0 en 
los tradicionales "factores de expulsion y atraccion" y se 
concentraban sabre tOdD en 1a indagaci6n de las IIlotiva
ciones de los protagonistas, sus senti Inientos, fantasias, 
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suenos y deseos, para tejer asf la complicada trama de la 
experiencia migratoria. 

Una linea en particular dentro de esos estudios fue 
particularmente prolifica. Se trata de los trabajos escritos 
bajo el paradigm a del pluralisITlO cultural, de fuerte de
sarrollo en la historiografia norte americana. Estos tra
bajos discutfan abiertamente la tesis asimilacionista del 
"nwlting-pot" y preferfan resaltar todas las expresiones de 
resistencia por parte de las comunidades de inmigrantes, 
expresiones y actitudes cuyo exito logro imponer otro mo
delo de sociedad -la "sociedad multicultural"- en la que 
convivian distintas comunidades etnicas sin dilufrse en la 
asimilacion con la sociedad receptora. El asociacionismo 
etnico fue asi estudiado con particular interes, dado que 
se consideraba que eran esos espacios los que mejor expre
saban la resistencia de las comunidades de inmigrantes. 

Algunos exponentes de esa historiografia -noto
riamente Samuel Baily- influyeron especialmente en la 
Argentina, a traves de estudios comparativos de comuni
dades italianas en diversos destinos de emigracion. En 
particular, esas perspectivas estuvieron detnis de la con
formacion del Centro de Estudios Migratorios Latinoame
ricanos (CEMLA) y, dentro de el, de los trabajos historicos 
realizados personalmente 0 coordinados por Fernando 
Devoto, entre otros.IO Estos recogfan la idea del pluralis
mo cultural norteamericano y se oponian a la corriente 
vigente hasta entonces del crisol de razas como patron de 
asimilacion y constitucion de la sociedad argentina, que 
se encontraba intacta desde los estudios de Gino Germa
ni. Tambien aplicaban en nuestro medio los metodos de 
aquella corriente historiognifica, concentrandose enton
ces en estudios sobre asociacionismo etnico. Proliferaron 
asf, durante la dec ada de 1980, los trabajos sobre las aso
ciaciones y mutuales italianas y espanolas -vistas ahora 
como ambitos de resistencia a la asimilacion de las nacio
nalidades de inmigrantes- y toda otra actividad asocia
tiva generada en el seno de comunidades nacionales de 
inmigrantes. La otra vertiente dominante de los ochenta 
proviene de una motivacion, solo en parte academica, que 
surgio en el seno de uno de los pocos centros privados de 
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investigaci6n que siguieron funcionando durante los alios 
de la dictadura ITlilitar. Se trataba de la pregunta, forITlu
lada hacia el fin de aquel periodo de gobiernos ITlilitares, 
por el lugar en que "anidaban" las reservas deITlocraticas 
en una sociedad atravesada por el autoritarisITlo \1. La res
puesta de ese entonces -y la hip6tesis que se enunciaba
encontraba en las practicas participativas y en las insti
tuciones de los sectores populares el lugar ITlas genuino y 
estable de la experiencia deITlocratica, lugar en donde per
duraba en forITla latente en tieITlpos de clausura politica, 
para volver a desarrollarse en tieITlpos ITlas favorables. 

Esta pregunta, teliida de la experiencia de ese 
presente, deriv6 en los estudios sobre los "sectores po
pulares", que venian a reeITlplazar los ITlas conocidos del 
ITloviITliento obrero y sus practicas greITliales y sindicales. 
Concentrarse en los sectores populares suponia algunas 
opciones te6ricas y ITletodol6gicas precisas. En priITler lu
gar, suponia alejarse de la categoria "clase trabajadora" 
para estudiar a los sectores subalternos, en el entendi
ITliento de que los obreros industriales no constituian un 
sector hegeITl6nico dentro de ellos, pero adeITlas de que su 
identidad no se liITlitaba a la relaci6n econ6ITlica en la que 
estaban insertos. En segundo lugar, relacionado con 10 
anterior, suponia alejarse de los estudios del "ITloviITlien
to obrero", ITlas liITlitadaITlente atento a las practicas gre
ITliales, para indagar fundaITlentalITlente en el nivel de la 
cultura de esos sectores populares, entendida en sentido 
aITlplio. FuerteITlente influidos por la tradici6n inglesa de 
E.P. ThoITlpson y Eric HobsbawITl, estos investigadores se 
dedicaron a estudiar sus experiencias cotidianas, las con
diciones de su vida ITlaterial, su vivienda y aliITlentaci6n, 
sus practicas de sociabilidad, es decir una historia social 
de dichos sectores populares, que abarcara las rakes de 
su caITlbiante identidad cultural. 12 

Los alios noventa, por su parte, asisten al surgi
ITliento de dos fen6ITlenos que van a afectar la producci6n 
de trabajos sobre historia social de ITlanera diversa. Por 
un lado, la proliferaci6n de historias generales de divul
gaci6n, que ITlarcaba el inicio de una nueva relaci6n en
tre la historia acadeITlica y el ITlundo editorial, entre los 
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historiadores "profesionales" y un publico mas amplio. 
Esto exigia a los historiadores una nueva forma de apela
ci6n al lector, que si bien interpe16 a todos, tuvo sus efec
tos mas claros en aquellos que se dedicaban a la "nueva" 
historia social. Las colecciones de divulgaci6n tenian en
tre sus temas preferidos a la historia de la vida privada, 
de las mujeres y la familia, de las costumbres y la vida 
cotidiana en todas sus manifestaciones, 10 que exigi6 a 
los historiadores sociales ensayar un cambio de lenguaje, 
en muchos casos bienvenido, ya que oblig6 a replantearse 
ten~as y problemas y a armonizar la propia practica profe
sional con los intereses mas generales de la sociedad.'" 

Otro fen6meno de los afios noventa que volvi6 a alen
tar los estudios de historia social -en particular de las 
pnicticas asociativas- fue la conformaci6n del campo de 
estudios de la asi llamada "sociedad civil", surgido sobre 
todo en los terrenos de la sociologia y la ciencia politica. 
El interes por el tema tenia relaci6n directa con la crisis 
politica y social que comenzaba a transitar el pais a media
dos de esa decada. En momentos en que el conjunto de las 
instituciones estatales alcanzaban el punta mas bajo de su 
prestigio social y que muchas de ell as se enfrentaban a un 
verdadero colapso, el ojo de los analistas elegia concentrar
se en 10 que habitualmente se considera el otro extremo de 
la ecuaci6n. Era entonces en el seno de la sociedad civil y 
en sus practicas asociativas y cooperativas donde podria 
residir la esperanza de un cambio positivo y perdurable en 
el destino del pais. De la mana de ese entusiasmo, que con
tagi6 a muchos cientificos sociales, proliferaron los trabajos 
sobre distintas manifestaciones de la sociedad, que han ido 
conformando, aceleradamente y quizas sin advertirlo, un 
nuevo campo de estudio que, aunque algo impreciso en el 
terreno conceptual, tiene ya entidad propia. 

La historia econ6mica 

En historia econ6mica, los afios ochenta estuvieron 
dominados por los estudios de historia colonial, que expe
rimentaron un gran dinamismo. Estos estudios se concen
traron sobre todo en la formaci6n del mercado interno y en 
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el "sistema" de la economia colonial y con esas perspecti
vas se produjeron una gran diversidad de monografias y 
estudios de caso en esa decada y la siguiente. "j 

Las miradas de detalle de los estudios de empresa 
tambien se hicieron frecuentes en investigaciones sobre 
periodos mas recientes, en los que el mundo de las gene
ralizaciones y las grandes explicaciones habia sido parti
cularmente notorio. Estos estudios no solo acercaban mas 
la lente con el animo de comprobar 0 desechar las grandes 
teorias. Tambien 10 hacian con nuevas preocupaciones. 
En particular, la preocupacion por la "vida material" de 
la sociedad se unia a la de los historiadores sociales, bo
rrando barreras que antes se creian mas firmes. No solo 
con ellos: estos analisis sobre las condiciones de vida se 
emparentaban tambien con los estudios culturales, y cada 
vez mas las preferencias y elecciones -sobre vivienda, ali
mentacion, con sumo en general, pero tambien decisiones 
productivas- que antes se juzgaban solo economicas, em
pezaron a entenderse como fruto de la negociacion con 
otras logicas mas amplias y diversas. 

Especificamente, dos grupos de estudios de historia 
economica han sido renovados en los aiios noventa, de la 
mano de la citada y recurrente operacion del corrimiento 
de las barreras temporales, de la abolicion de los grandes 
cortes y su reemplazo por causalidades mas largas. 

En primer lugar, en la historia rural pampeana -un 
tema siempre dominante en la historiografia argentina
se ha producido una verdadera revolucion interpretativa 
con los llamados estudios "tardocoloniales". En efecto, la 
historia agraria del Rio de la Plata a principios del siglo 
XIX ya no es 10 que era. En los ultimos aiios, ese capitulo 
de los manuales tuvo que ser modificado sustancialmen
te, cambiando la imagen de un paisaje desolado y arc ai
co, que alternaba grandes estancias poco productivas con 
gauchos errantes que vivian de la generosidad de una 
frontera abierta, por otro mucho mas poblado y moderno, 
en el que numerosas familias de campesinos convivian en 
economica armonia con estancieros mas modesto::; y ra
cionales. Esta subita mutacion del Far al Mid West en las 
Pampas se debio a la accion de un grupo de historiadores 
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que se autodenominaron "tardocolonialistas" -Juan Car
los Garavaglia, Jorge Gelman, Raul Fradkin, Carlos 
Mayo, entre otros- que, como un equipo de arque610gos 
perfectamente coordinado, fueron descubriendo uno a uno, 
a 10 largo de quince alios y a traves de sucesivos trabajos 
y monografias, pequelios fragmentos de un mundo hasta 
entonces no imaginado. Primero fueron los diezmos y las 
sucesiones, cuyo contenido revelaba la presencia inequivo
ca de un mundo agricola; luego los censos -y mas tarde los 
archivos parroquiales- que impudicamente descubrieron 
familias por doquier, en vez de gauchos; luego las contabi
lidades de estancias, que revelaron una moderna organi
zaci6n productiva, antes insospechada .... 15 

Con una bateria argumental parecida a la que en la 
historiografia europea ech6 mana la llamada "rebe1i6n de 
los pre-modernistas" -que consisti6 basicamente en demo
ler el concepto de Revoluci6n Industrial, para reemplazarlo 
por el de un proceso gradual que se dio a 10 1 argo de dos 
siglos y que ademas tuvo su epicentro no s610 en la pro
ducci6n sino tambien en los patrones de consumo 16_ esta 
rebeli6n "tardocolonialista" atac6 la idea de modernidad 
en la historia rural pampeana, proponiendo en su lugar 
una imagen mas gradual del cambio, que se basa en su 
observaci6n de las innovaciones tecno16gicas y fundamen
talmente de los comportamientos de los productores desde 
mediados del siglo XVIII. En una operaci6n identica a la de 
sus colegas europeos, estos autores proponen romper con 
las viejas periodizaciones y adelantar e1 reloj de la moder
nidad en por 10 menos medio siglo. 

En esa misma linea de "rebeli6n pre-moderna" se 
inscriben algunos trabajos recientes sabre el origen de 
la industrializaci6n, que proponen para la Argentina la 
revisi6n tanto de la cronologia como del origen del creci
miento del sector industrial que se estaba haciendo pa
ralelamente en otras historiografias latinoamericanas. 
Originalmente, se trat6 de cuestionar 1a importancia de 
la crisis de 1930 para el despegue industrial y el inicio de 
la sustituci6n de importaciones y de proponer, a cambio, 
una inspecci6n en detalle del periodo de los alios de la Pri
mera Guerra Mundial, en los que ahara se creia se habia 
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originado aquel proceso sustitutivo. Mas recienteIllente, 
bajo la influencia directa de la cit ada historiografia eu
ropea, algunos trabajos prefieren rastrear el origen de la 
industria en una historia Illas larga de calnbios en los pa
trones de conSUIllO, que aliIllentaron una deIllanda aIllplia
da que estuvo en la base de la "revolucion industrial". 17 

La historia de las ideas 

La historia de las ideas 0 "historia intelectual", por 
su parte, ha pas ado en los liltiIllos afios a ocupar un lu
gar central en la historiografia. Hasta entonces, si bien 
tenian la iIllpronta de dos iIllportantes referentes de la 
renovacion historiografica de la vuelta a la deIllocracia 
-Jose Luis ROIllero con su historia social de las ideas y 
Tulio Halperin Donghi, con su historia politica de los in
telectuales 1

'- esta historiografia no habia ocupado sino 
un lugar periferico en la profesion. Las razones de esta 
revitalizacion del call1po son cOIllplejas, pero es evidente 
que es en el que se dan cita con Illayor facilidad los po stu
lados de los estudios culturales, el analisis del discurso, 
los estudios sobre ideologias, visiones del Illundo y practi
cas culturales en sentido aIllplio, que constituyen el alIlla 
de la novedad historiografica de los noventa. 

El desarrollo del call1po ha sido IllUY variado, pero 
pueden reconocerse algunas lineas especificas con clari
dad. Una preocupacion central ha recorrido estos estudios 
y es aquella que pregunta pOI' las forIllas que asuIlli6 e1 
arribo de la Illodernidad a la Argentina. Esa cuestion esta 
presente en la Illayor parte de las indagaciones recientes 
sobre los proyectos de las dirigencias politicas, las ideas 
desplegadas pOI' las elites letradas y los intelectuales -asi 
COIllO las forIllas de circulacion de la cultura letrada en los 
sectores populares-, las eIllpresas culturales, los lengua
jes politicos, los discursos y los prograIllas esteticos, los 
iIllaginarios sociales, los artefactos culturales. 19 La histo
ria de las ideas politicas, POI' su parte, ha devenido en es
tudios de los discursos politicos, ya sea los explicitaIll.ente 
cnunciados en libros 0 la prensa COIllO aquellos, Illas so
lapados, que se Illanifiestan en el arte 0 la arquitectura 
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urbana. Relaeionados con estos ultirnos, los trabajos 
que se preguntan por el origen de la naeion y el estado, 
han indagado estos diseursos sobre todo para el periodo 
forrnativo de esos procesos, corno parte constitutiva de esa 
eonstrueeion institucional. 20 

Campos "nuevos" 

Fuera de las disciplinas tradicionales que han re
verdecido, eorno se ha dieho, sin ninguna pretension hege
rnonica y con lirnites rnuy difusos entre elIas, han surgido 
tarnbien carnpos "nuevos", en los que se expresa esta rnul
tiplicidad de perspectivas, las divers as influencias y giros 
teoricos de los ultirnos afios, asi corno los acontecirnientos 
politicos y sociales. Vale la pena ofrecer un ejernplo con
creto de ello, el de la nueva historia legal, solo corno rnues
tra de 10 que se dice. 

En las ultirnas dos decadas se ha despertado entre 
los historiadores un rnarcado interes por el estudio de la 
ley, el delito y la justicia, que llevo a reabrir los archi
vos judiciales, policiales y carcelarios. La rnultiplicacion 
de estudios relacionados con estos ternas derivo en una 
verdadera renovacion de la historia legal, que habia sido 
descuidada por los historiadores argentinos desde los 
tiernpos de la Nueva Escuela, para ser atendida desde en
tonces solo por abogados y hornbres de leyes. 

El interes que despertaba ahora este renacirnien
to del terna, asi corno las bases teoricas y rnetodologicas 
de su inspiracion, eran sin ernbargo rnuy distintos al que 
habia inspirado a aquellos historiadores de antafio. No se 
trataba ya de trazar una historia institucional de la ley 
o de la justicia, sino en todo caso indagar en ternas re
lacionados con la experiencia de la ley por parte de los 
actores sociales, utilizando tanto a las norrnas corno al 
arnbito judicial corno objetos de estudio en sf rnisrnos. La 
instancia judicial era concebida corno una zona de contac
to entre distintos actores sociales y por 10 tanto constitufa 
un mirador excepcional para observar la conforrnacion de 
culturas legales, indagar en las logicas de transrnision 
de conceptos legales y practicas judiciales, 0 evaluar los 
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patrones de acceso y diferentes usos de la justicia por par
te de los grupos subalternos. 

FuerteITlente inf1uidos por los estudios sobre las 
"forITlas cotidianas" de resistencia, una vertiente de es
tos trabajos ve a la justicia, adeITlas de COITlO espacio de 
interaccion entre el Estado y la sociedad civil, COITlO arena 
privilegiada del conf1icto social. Grandes revueltas 0 re
voluciones -sostiene- han sido forITlas excepcionales del 
conf1icto social, que se ha expresado ITlucho ITlas frecuen
teIllente en la historia a traves de las variadas practicas 
cotidianas de resistencia con la que los sectores "subalter
nos" plantearon su descontento. Una de estas practicas 
fueron las deIllandas judiciales, con las que estos sectores 
buscaron incansableIllente a traves de los siglos defender 
sus intereses y sus derechos frente a los grupos dOIllinan
tes. A su vez, en la Illedida en que cotidianaIllente dispu
taban en el aIllbito de los tribunales la interpretacion de 
las leyes, estas practicas fueron definiendo sus verdaderos 
alcances y -COIllO gota que talla la piedra- la naturaleza 
IllisIlla del Estado. ol 

Los especialistas en historia colonial -los priIlleros 
en estudiar estas practicas- revelaron que el sisteIlla ju
dicial y legal de la colonia, lejos de ser un rigido instru
Illento de dOIllinacion, fue un espacio Illaleable de negocia
cion entre el estado colonial y las cOIllunidades indigenas. 
TaIllbien, que estas ultiIllas, a traves de los reclaIllos judi
ciales por sus tierras y otros derechos reconocidos por las 
leyes de Indias, adquirieron con los aiios una sofisticada 
cultura judicial, que se nutria de un largo aprendizaje de 
la ley y de sus usos en los tribunales y que era transIlli
tid a de generacion en generacion. No sorprendio entonces 
a los historiadores que, Illas recienteIllente, continuaron 
esta indagacion para el periodo nacional, constatar la ra
pidez y relativa facilidad con que las cOIllunidades caIll
pesinas aprehendieron y utilizaron en su propio beneficio 
el nuevo repertorio de leyes y procediIllientos que surgie
ron con la forIllaci6n de los estados nacionales. Estas y 
otras practicas cotidianas, por su parte, contribllyeron 
decisivaIllente a Illoldear esos nuevos estados, que no fue
ron la siIllple Illaterializacion de proyectos hegeIllonicos 
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impuestos coercitivamente -como querfa la vieja historia 
institucional- sino mas bien procesos dinamicos en los 
que esos proyectos se negociaban permanentemente con 
los diversos grupos de la sociedad."] 

Otra linea de investigaciones se ha concentrado 
mas en los juicios criminales y correccionales, asi como 
en los archivos de la policia y de los establecimientos pe
nitenciarios y hospitalarios, para abordar temas como la 
naturaleza hist6rica del delito, los cambiantes discursos 
de la represi6n, y los instrumentos estatales de control so
cial. Claramente marcados por el pensamiento de Michel 
Foucault, para qui en el ejercicio del poder del Estado a 
traves de la vigilancia y la disciplina era un componen
te esencial de la modernidad, estos trabajos se han con
centrado en el momento de la consolidaci6n de los esta
dos modernos en Latinoamerica, a finales del siglo XIX, 
cuando los movimientos de reforma social consolidan la 
idea del estado "disciplinario" e "higienista". Las reformas 
resultantes en los sistemas penales y en las instituciones 
policiales, carcelarias y hospitalarias, asf como la demoni
zaci6n de ciertos delitos, peligrosos para el nuevo orden so
cial que se estaba construyendo, son el centro de atenci6n 
de una varied ad de monograffas hist6ricas recientes. 

En la Argentina, esta vertiente ha sido particu
larmente prolifica, dada la enorme influencia que tuvo 
en nuestras ciencias sociales el pensamiento de Michel 
Foucault. Entre los temas abordados por esta historiogra
[fa, se cuentan el de las politicas de disciplinamiento du
rante el regimen rosista; el funcionamiento de la justicia 
de paz en la campafia y la relaci6n dinamica entre las 
practicas sociales y la letra de las leyes en el ambito rural; 
las politicas de control social del Estado a fines del siglo 
XIX, como la reforma de las instituciones policiales, los 
institutos de rehabilitaci6n de mujeres, entre otros.23 

No es casual que los historiadores argentinas se 
interesen hoy par los sistemas judiciales y policiales del 
pasado. Como ocurria con los estudios de "sociedad civil" 
-inspirados por la esperanza depositada en ella en medio 
de la profunda crisis del Estado- el surgimiento de esta 
nueva historia legal esta tambien tefiido porIa experiencia 
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presente. En este caso, el interes por el funcionamiento de 
la ley y la justicia en el pasado esta en relaci6n direct a 
con el desprestigio en el que han caido las instituciones 
estatales, que afecta con particular intensidad a todo 10 
relacionado con la producci6n, ejercicio y supervisi6n de la 
ley. POl' otro lado, es evidente que los estudios sobre histo
ria de la criminalidad tienen estrecha relaci6n con la pro
liferaci6n del delito y la marginalidad en las principales 
ciudades del pais, a un punta en que parece comprometer 
incluso el buen desenvolvimiento de esta joven reedici6n 
de la democracia. En ese mismo sentido, no es casual que 
estos estudios se pregunten por las formas alternativas 
del conflicto social, en momentos en que se asiste al ocaso 
de los grandes paradigmas revolucionarios, ni que revi
sen ideas demasiado monoliticas del Estado, en medio de 
la actual debacle de las grandes estructuras burocraticas 
estatales. Es en ese pasado no tan lejano -se piensa- que 
podrian encontrarse muchas de las claves de estos acu
ciantes problemas. 

Un balance historiografico 

El analisis de los apartados anteriores no ha pre
tendido abarcar todas las aristas academicas e institucio
nales de la historiografia de las ultimas dos decadas en 
la Argentina, ni mucho menos hacer un registro completo 
de sus investigaciones, sino s610 brindar una muestra de 
10 que implic6 esta renovaci6n historiografica, con la que 
seria muy dificil ser 10 suficientemente exhaustivo. 2

-1 

A juzgar por los balances sobre dicha producci6n 
que se hacen en los estudios historiograficos eitados mas 
arriba, es evidente que existe un amplio consenso en tor
no al hecho de que est a renovaei6n ha sido prolific a y fe
eunda. Tambien, en reconoeer que esto ha estado estre
charnente ligado a la reconstrucci6n institueional que se 
llev6 a eabo luego de 1983. Otro asunto es la valoraci6n de 
10 producido. Allf el acuerdo no es tan generalizado: para 
los mas optimistas, dicha produeei6n es el resultado de la 
superaei6n positiva de la "generaei6n ausente", que habia 
podido resurgir, como el Ave Fenix, de sus eenizas a las 
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que la habia condenado los anos de la dictadura Illilitar, el 
silencio y, en no pocos casos, el exilio. c5 

Otros, Illenos entusiasIllados, sin negar los aportes 
de esa Illultiplicaci6n de trabajos, prefierenjuzgar la frag
Illentaci6n de los objetos de estudio COIllO una gran deriva, 
que era el correlato de la fragIllentaci6n y el desencanto 
que experiIllent6 la sociedad argentina desde el regre
so a la deIllocracia. Mas iIllDortante min, esa deriva no 
lleg6 a Illodificar sustancialIllente los rUIllbos senalados 
antes por "los padres fundadores" y, cuando ha querido 
rechazarlos, no atin6 a encontrar unos nuevos. Es COIllO 
si, en una especie de rueda loca, nuevos teIllas, elegidos al 
azar -fruto de la identificaci6n de alguno de los Illuchos 
espacios inexplorados- hayan sido investigados s610 de la 
luano de la fascinaci6n que producian las nuevas tecnicas 
y Illetodologias y la potencialidad de los nuevos docuIllen
tos. Mientras tanto, las grandes preguntas detnis de las 
pequenas Illonografias seguian sin advertirse. 26 

De esta Illanera, arguIllentan, la exploracion del 
pas ado pas6 a estar Illenos guiada por su tensi6n con el 
presente que por la afirIllaci6n del profesionalisIllo: el ob
jetivo fundaIllental era as! consolidar el rigor hist6rico, el 
estilo propio del oficio, en una actividad despojada de todo 
cOIllproIlliso con el presente. La investigaci6n hist6rica se 
transforIllaba en una especie de juego, de ejercicio forIlla1, 
que establecia una relaci6n postIlloderna, caprichosa, con 
e1 pasado, actitud que era e1 espejo de la desafecci6n gene
ralizada y de la falta de cOIllproIlliso de una sociedad en 
proceso de desintegraci6n. 

Esta desafecci6n talubien puede leerse en terIllinos 
de la referida reacci6n de los historiadores a los Illodelos 
explicativos de los anos sesenta que, si bien fue de cor
te netanlente profesionalista, se tradujo taIllbien en una 
autoiIllpuesta deside010gizaci6n de la practica. En otras 
palabras, la reacci6n frente a esos Illode10s que eran juz
gados COIllO ahist6ricos, la afirrnaci6n de "e1 Illodo del 
historiador" para reconstruir el pasado, arrastr6 consigo 
la desideologizaci6n, ya que cornbatir esos rnodelos, fuer
teIllente ideologizados, era cOIllbatir de alguna Illanera 
taIllbien esas ideologias. De esta Illanera, era necesarlO 
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ahora dejar de discutir las ideas y las teorias para -en el 
decir de Enrique Tandeter, reflexionando en ese entonces 
sobre la historiografia colonial- "pagar en Inonografias 
las deudas del pas ado". :7 

COInO quiera que sea, es indudable que los nuevos 
instruInentos Y "tecnicas", asi COInO el virtuosisn"lo ad
quirido en su lllanejo, han servido a los historiadores de 
los liltiInoS anos Inucho Inas para "deconstruir" que para 
construir. No porque las Inliltiples Inonografias no conten
gan contribuciones valiosas desde el punta de vista histo
riografico. Antes bien, el proInedio de ellas son con toda 
seguridad ejeInplos de buenos trabajos de investigacion, 
que destacan tanto por la interrogaci6n original de las 
fuentes tradicionales COInO por la exploracion de fuentes 
novedosas. Pero 10 que estos trabajos taInbien Inuestran 
son las dificultades que existen para construir, luego de 
la devastacion provocada por la onda expansiva de la ex
plosion postInoderna. Luego de la euforia que produce 
desarInar conceptos cortos, destronar esqueInas Iniopes, 
abolir razonaInientos Inezquinos -una excitacion parti
cularll"lente voraz, que no se detiene ante los conceptos 
ll"las esenciales- la sensacion que queda es la de una gran 
intell"lperie, una desconfianza basica que produce cierta 
perplejidad e ill"lpide volver a construir. En ese sentido, 
es dificil iInaginar el caInino que tOll"laran los trabajos 
de esta historiografia de la deconstruccion, COll"lO no sea 
seguir hurgando entre los escoll"lbros conceptuales de tra
diciones anteriores, solo para erigir una infinidad de frag
ll"lentos diversos de un todo inasible. 

Dos ausencias notables 

Cualquiera sea la valoracion que se haga de la pro
duccion historiografica de las liltill"las dos decadas, exis
ten dos vados en ella que son significativos, tanto Inas 
cuanto no han sido suficientell"lente advertidos en los en
sayos historiograficos que existen sobre e1 periodo. 

El prilllero de ellos es el periodo peronista. Dejando 
de lado excepciones notables que solo confirInan la regIa, 
es evidente que los anos que van de 1943 en adelante -en 
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particular, aunque no exclusivaTIlente, los de las dos presi
dencias de Peron- siguen representando un curioso vacio 
en la produccion historiografica TIlas reciente. Es COTIlO si 
los historiadores de la vuelta a la deTIlocracia hubiesen 
desertado en TIlasa del trataTIliento de dicho teTIla. i,COTIlO 
se explica esta desatencion? 

En priTIler lugar, junto a causas TIlas estrictaTIlen
te historiograficas y TIletodologicas, no hay que dejar de 
sefialar que hubo TIlotivos TIlas llanaTIlente ideologico-po
liticos para esta desercion: la historiografia del retorno a 
la deTIlocracia estuvo encarnada por intelectuales y un i
versitarios de fuerte raigarnbre antiperonista. Esto, COTIlO 
TIliniTIlo, no inclino a esos historiadores al estudio del pe
ronisTIlo y en caTIlbio los llevo a buscar las claves -politi
cas, econoTIlicas, sociales- de la Argentina de entonces en 
un pas ado TIlas reTIloto. 

A esta circunstancia se SUTIlO el fenoTIleno COTIlun 
a toda la historiografia de la deTIlocracia, consistente en 
revisar los grandes cortes cronologicos de la historia na
cional para reeTIlplazarlos por procesos de TIlas larga du
racion. En este caso, se trataba de poner en cuestion los 
cortes clasicos de 1930 para 10 econoTIlico y el de 1943-46 
para 10 politico y social, en el entendiTIliento de que era 
en las decadas anteriores que se habian gestado buena 
parte de los procesos econoTIlico-politicos, pero tambien 
sociales que se iban a ver con TIlayor nitidez durante el 
peronisTIlo. Nacia asi, 10 que Hilda Sabato llaTIlo recien
teTIlente la "invencion de la enireguerra", expresion con 
la que queria destacar la proliferacion de estudios sabre 
las decadas de 1920 y 1930. decadas que hasta hace TIlUY 
poco habian sido bastanie desatendidas por los estudios 
historicos, presas COTIlO estaban entre los periodos TIlas 
definidos -sobre to do pOl' los historiadores econoTIlicos
de la gran expansion (1880-1914) y e1 del peronisTIlo y la 
segunda posguerra (1943 en adelante). Ahora se queria 
dar identidad propia a esas decadas, como un periodo de
finido de la historia argentina que era necesario conside
rar separadaTIlente.:'" 

Pero adernas, para esa renovacion historiografi
ca, e1 caracter "revolucionario" del peronisTIlo resultaba 
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sospechoso, aunque no tanto porque se desconfiara de 
sus contenidos concretos sino Illas bien por el hecho de 
que a esos historiadores no Ie resultaba facil digerir la 
idea de los IlloviIllientos bruscos en la historia que toda 
revolucion sugiere. Es asi COlllO distintos estudios se fue
ron encargando de escribir historias Illas largas de todos 
aquellos aspectos que supuestaIllente daban al peronisIllo 
su caracter fundador y revolucionario. 

Asi por ejeIllplo, los estudios cit ados sobre los orige
nes de la ciudadania y la esfera publica se preocupaban 
por dejar bien en claro que la historia de la Illovilizacion 
politic a se reIllontaba Illucho Illas aHa de Peron, incluso 
Illas aHa de las Illanifestaciones obreras de las decadas 
anteriores a el;2' estudios recientes sobre los origenes de 
la cuestion social y sobre "la politica social antes de la 
politica social" deIllostraron de una vez que la politica so
cial en la Argentina no nacio con el peronisIllo, sino que 
habia que reIllontarse no solo a los tieIllpos de los libe
rales reforIllistas, sino taIllbien al periodo Illas teillprano 
de Illediados del siglo XIX y aun a los tieIllpos colonia
les;3" estudios recientes desde la ciencia politic a se han 
encargado de deIllostrar que el POPUliSIllO eOIllO sisteIlla 
-concepto que, difuso e inasible COIllO es, se habia sieIllpre 
reservado en la Argentina al peronisIllo- no fue privativo 
de ese IlloviIlliento y reconocia antecedentes por 10 Ille
nos en el yrigoyenisIllo;" los estudios dedicados a histo
riar las transforruaciones del est ado se han preocupado 
de dejar bien en claro que en las dos decadas previas al 
adveniIlliento del peronisIllo se trazaron todos los antece
dentes de las politicas que iba a aplicar el peronisIllo, cuya 
originalidad iba a ser en todo casu y solaIllente la forIlla 
Illas acabada y cOIllpleta con que 10 haria, pero no ya su 
concepcion y disefio. En particular, esto era cierto para el 
intervencionisIllO estatal y las politicas dirigistas en Illa
teria econoIllica y social, que tenian un claro arraigo ya 
en las decadas de 1920 y 1930." Por fin, para el caso del 
estudio de los sectores populares, esta indagacion en una 
historia de Illas larga duracion buscaba una explicacion 
alternativa para el instantaneo apoyo incondicional que 
recibio Peron par parte de los sectores populares apenas 
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accedio al poder, frente a la vigente entonces que se basa
ba en el esquema germaniano de los obreros nuevos y las 
"ITlasas disponibies". Estos estudios prefirieron en cambio 
rastrear el apoyo recibido por Per6n en una larga tradi
cion cultural preexistente entre los sectores populares, 
que incluia elementos de reconocin'liento y autoidentifica
ci6n, tanto como una historia tambien larga de practicas 
asociativas y cooperativas. Es pOl' eso que se concentran 
en el estudio de sociedades de [omento, bibliotecas popu
lares, condiciones ITlateriales de vida de estos sectores 
populares, en tanto practicas democra.ticas cooperativas, 
que van a estar en la base de su identidad, que era previa 
al peronismo.·n 

En consonancia con las nuevos aires historiografi
cos de la hora, menos afectos a los cortes fundacionales y 
a las rupturas, este conjunto de estudios dejaba algo en 
claro. Sin negar las habilidades politicas, ret6ricas y sim
b6licas del propio Peron, ni su capacidad para construir 
un movimiento de masas bajo su liderazgo que iba a tener 
repercusiones decisivas en la historia del pais, era nece
sario poner a1 peronismo en caja con la historia. Mas alIa 
de ciertas singularidades destacables, habia que entender 
a dicho movimiento dentro de una historia mas larga de 
continuidades, arraigadas, a veces desde muy antiguo, en 
la tradici6n politic a y social del pais. 

Claro esta que estas conclusiones, que provenian 
de estudios de origen muy diverso, no resultaban de nin
guna concertada operaci6n historiografica para devaluar 
la historia del peronismo, quitandole buena parte de su 
originalidad. Sin embargo, es interesante notar que estas 
se daban en IIledio del dima politico de los anos ochenta 
en la Argentina, en e1 que e1 radicalisrllo -de la lllano del 
exagerado entusiaSlllO que Ie producia su regreso a1 po
der luego de tantas decadas- apostaba fuertelllente a que 
el peronislllo iba a perder relevancia politica frente a un 
nuevo "lllovillliento hist6rico", construido desde el Partido 
Radical. Aguella suposici6n y ese proyecto, sin elllbargo, 
se vieron rnuy rapidalllente desrnentidos por la realidad, 
en parte por el desengano que significaron los lllagros re
sultados concretos de la vida delllocratica (esa can la que 
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se iba a alimentar, eurar y eduear, segun el slogan del 
nuevo presidente radical) y en parte porque la supuesta 
perdida de relevancia del peronisIllo nunca pas6 de ser 
mas que un gigantesco error de ealcu1o. 

Este Goble desengafio -con la dernocracia y con la 
posibilidad de neutralizar la hegernonia politic a del pero
nisrno- planteaba a los historiadores, a su vez ernpefiados 
en suavizar 1a ilnpronta de aquel movirniento de Illasas 
en la historia argentina, a la vez una paradoja y un tarea. 
Una paradoja porque, IllaS alIa de la convicci6n, eonstrui
da con genuina evidencia hist6rica, de que e1 peronislllo 
no habia sido todo 10 revolucionario que su ret6rica pre
tendia, los aeonteeilllientos politicos y eleetorales volvian 
a poner a ese partido en e1 centro de 1a eseena COIllO algo 
verdaderaIllente excepcional. Una tarea, ya que esos lllis-
1ll0S sucesos politicos ponian nuevanlente en evidencia 
que, InaS alIa de que e1 peronislllo reconociera anteceden
tes ll1UY s6lidos en la historia, era necesaria una indaga
ci6n profunda en los afios de los gobiernos de Peron si se 
querian encontrar Illuchas de las claves de la Argentina 
del siglo XX. 

Nadie entendi6 Illejor esa paradoja y esa tarea que 
Tulio Halperin Donghi -por otra parte, uno de los referen
tes obligados para esa generacion de historiadores- quien 
en 1994 volvia a postular, sin inIllutarse, el caracter re
volucionario del peronislllo y a interpretar la historia del 
pais de la segunda Illitad del siglo en esa clave. 3

.j EI ejeIll
plo de Halperin, sin eIllbargo, no fue Illayorlllente irnitado 
pOl' sus discipulos y es obvio que el doble desengafio que 
sigui6 a1 efimero entusiaSIllO deInocratico de principios de 
los ochenta, abrupto COIllO fue, todavia no alcanza para 
convencer a los his tori adores de llevar a cabo una inda
gacion mas sisteIllatica de los afios del peronisll1o. COIllO 
resultado, las perspectivas hist6ricas sobre e1 periodo no 
abundan y el peronislllo sigue siendo -taIllbien con excep
ciones notables, pero excepciones al fin- terreno de socio
logos y polit61ogos, Illas que de historiadores." 

El segundo gran vado en la producci6n historiogra
fica de las ultirnas decadas es Latinoalllerica. La histo
riografia argentina de 1a vuelta a 1a deIllocracia no s610 
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ignoro a LatinoaInerica sino que se construyo explicit a
lllente por oposicion a la experiencia del subcontinente. 
COlllO resultado, la historia latinoalllericana no solo tiene 
una debil presencia en la curricula de las carreras univer
sitarias en la Argentina, sino que adelllas esa presencia 
-donde ha perdurado- ha quedado presa de concepciones 
ya pasadas de llloda. A esto se SUllla la notoria falta de 
especialistas en ese tellla en e1 llledio local, con 10 que su 
escueta presencia en la forlllacion historic a de los argenti
nos esta garantizada por un largo tielllpo. 

Tanto lllas llalllativa es esta ausencia si se tiene en 
cuenta que los lllislllOS balances de la historiografia re
ciente uti1izados en este trabajo no se llloiestan siquiera 
en lllencionar el tellla de la presencia 0 ausencia de estos 
estudios cOlllparativos, ni el hecho evidente y paradojico 
de que dos de los historiadores elllblelllaticos de los anos 
sesenta, que los protagonistas de la renovacion de las lilti
lllas decadas decian tOlllar COIllO ejelllplo -Tulio Halperin 
Donghi y ,Jose Luis ROlllero- tenian un fuerte tono iati
noalllericanista en sus visiones del pasado argentino. 

GCuales pueden ser las razones detras de este sesgo 
"anti-latinoalllericanista" de la historiografia argentina 
de los liltilllOS anos? En prilller lugar, es evidente que ese 
sesgo ha sido un saldo no buscado de la renovacion his
toriografica de esos anos, ya que es lllenos el resultado 
de una operacion consciente de exclusion, que e1 produc
to de una sobre-reaccion de los historiadores frente a la 
apropiacion del pasado por otros discursos disciplinarios 
y por paradiglllas te6ricos que pasaron a estimarse de
lllasiado ideologizados 0 politizados y por 10 tanto reni
dos con las nuevas reglas de la profesion que se estaban 
tratando de imponer en forma generalizada. Se trataba 
entonces, por un lado, de discutir esas teorias generales 
de funcionamiento del "sistellla latinoalllcricano" -teorias 
de la dependencia, del desarrollo y la modernizacion, en
tre otras- que daban cuenta demasiado facillllente de los 
procesos vividos pOI' todo el subcontinente, asi como de ha
cerlo a tI'aves dc 1a practica especifica de la historia, en un 
esfuerzo de diferenciacion de otros discursos disciplina
rios. Esos discursos, construidos no por historiadores sino 
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Illas bien por econoll1istas y soci610gos, se juzgaban C01l10 
SiIllplificadores y ell1pobrecedores de las especificidades 
nacionales, en las que ahora era necesario indagar para 
Illejor discutirlos. 

Esto explica la ill1portancia creciente de las his to
rias del periodo independiente en reell1plazo de la historia 
colonial, que dejaba asi su lugar proll1inente en la histo
riografla luego de tantos aiios. Refugiarse en 10 nacional 
garantizaba a los historiadores un lugar segura desde 
donde poder discutir -paso a paso, a traves de 1l10nogra
flas y estudios de caso, es decir, con las arll1as propias 
de la disciplina- las inexactitudes de aquellas ill1agenes 
de conjunto, a la vez que recuperar las especificidades de 
cada historia nacional que habian que dado dell1asiado di
luidas en los "ll1odelos" de funcionall1iento de largo plazo. 

Saludable C01l10 fue para la disciplina hist6rica 
-tanto C01l10 para la sofisticaci6n de nuestra visi6n del 
pas ado- la operaci6n tuvo tall1bien sus costos. La crisis 
de esos 1l10delos explicativos, sUll1ada a la del paradigll1a 
ll1arxista, tuvo C01l10 herencia inevitable cierta orfandad 
interpretativa. Los antiguos esquell1as, despues de todo, 
si bien sill1plificaban hasta el extrell10 los procesos hist6-
ricos, ofrecian a los estudios de conjunto visiones totaliza
doras coherentes que hoy no es sencillo -quiz as, tall1poco 
adecuado- reell1plazar. Sin ell1bargo, con su crisis, entr6 
en crisis tall1bien, inevitablemente, el sentido de unidad 
de los estudios latinoall1ericanos que les daban aquellos 
paradigll1as. Para agravar las cosas, el desplazall1iento 
del centro de la escena de la historiograffa colonial, ill1pli
caba dejar de lado un campo que habia dado a la historia 
latinoall1ericana una evidente unidad geognifica, pero 
tall1bien tell1atica. Es alli, en la etapa inevitablell1ente 
latinoall1ericana de nuestra historia, adonde va a que
dar confinado desde entonces el "latinoall1ericanisll1o" de 
nuestra historiografla. 

El costo mas ill1portante de esta sobre-reacci6n 
fue, entonces, la aversi6n para ell1prender estudios corn
parativos con Latinoall1erica. El cit ado refugio en 10 na
cional deriv6 en aislall1iento. En el caso de la Argentina 
esto fue particularll1ente notorio, ya que se adecuaba 
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perfectaInente a una creencia InUY arraigada desde anti
guo en la Inentalidad colectiva del pais: la afirInacion de 
10 nacional COInO excepcional frente al resto del sub conti
nente. Todo 10 cual ha derivado, paradojicaInente, en una 
nueva cortedad de Iniras. En las antipodas de la Inirada 
sesentista, la que ahora propone un caracter deInasiado 
excepcional de la historia argentina olvida la siInilitud 
de ciertos procesos locales con otros de otras regiones y, 
10 que es peor, cae Inuchas veces en visiones equivocadas 
sobre dicha excepcionalidad. 

Vale la pena detenerse con algun detalle en un 
ejeInplo de este fenoIneno. Se trata de los estudios sobre 
la historia Inoderna de la region paInpeana (1860-1930), 
uno de los nucleos teInaticos Inas transitados de la his
toriografia argentina. El largo debate historiografico so
bre este teIna habia girado, desde los aiios sesenta, en 
torno ala busqueda de explicaciones para ellargo estan
caIniento de la econoInia argentina, dentro de las cua
les era preponderante la supuesta ineficiencia del sector 
agropecuario. Es por eso que el debate se concentro sobre 
todo en el cOInportaIniento de los grandes terratenientes, 
porque en elIos y en sus perversas logicas productivas se 
creia ver a los responsables de 10 que calificaban COInO el 
"fracaso" argentino. 36 

Asi, para las visiones Inas tradicionales, el est an
camiento del agro pampeano se habia debido fund amen
talmente a comportamientos antieconomicos de parte de 
los terratenientes. Tanto la concentracion de la tierra y la 
produccion extensiva y poco especializada, COInO tambien 
la baja tasa de inversion de capital, eran el resultado de 
un comportamiento rentfstico y precapitalista de esos te
rratenientes, mas preocupados en consumos suntuarios 
en Buenos Aires y Europa que en la Inarcha de sus estan
cias, que rara vez visitaban.'7 

Una vision posterior, sin negar la existencia de funo
Inenos como la concentracion de la tierra 0 la baja inversion 
de capital, busco explicaciones al estancamiento paInpeano 
dentro de la propia logic a economica, esforzandose en demos
trar que los terratenientes fueron en realidad empresarios 
modernos y capitalistas, la clave de cuyo corn.portamiento 
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se encontraba en el medio en el que les habia tocado pro
ducir y crecer. Asi, los altos riesgos de mercado a los que, 
historicamente, se habia visto sometido el productor pam
peano, 10 llevo a disefiar estrategias de produccion que des
alentaban la inversion en capital fijo para mantener una 
conveniente versatilidad en las empresas. De esta mane
ra, la conocida extensividad de la produccion agropecuaria 
pampeana no se debia a una suerte de despreocupacion 
productiva, sino que por el contrario constituia la m.ejor for
mula para operar en la region. 38 

De esta manera, la renovacion historiografica en 
este campo consistio en discutir el paradigma tradicio
nal del gran estanciero ausentista "a-la-latinoamericana", 
oponiendole la imagen de un empresario racional, moder
no y capitalista. En el mismo sentido progreso el debate so
bre la identidad y el status economico del "chacarero" agri
cultor pampeano, pasando de considerarlo poco menos que 
un pobre campesino sin tierra a merced de despreocupados 
latifundistas a verlo como un pequefio empresario capita
lista, moderno e independiente, algo asi como un fanner 
como los que poblaron el lnidwest norteamericano.39 

La historia rural pampeana se despegaba asi de sus 
similes latinoamericanas, en nombre de una sociedad mas 
moderna y capitalista, menos tradicional y campesina. Sus 
actores principales, tanto grandes terratenientes como 
medianos y pequefios arrendatarios agricolas, eran pre
sent ados como empresarios maximizadores que cuando se 
relacionaban, 10 hacian como socios en un mismo negocio, 
y no como miembros desigualmente dotados de una socie
dad polarizada. Esta caracteristica esencial los distinguia 
fundamentalmente de sus pares latinoamericanos, siem
pre atravesados pOl' relaciones extraeconomicas como el 
paternalismo, el peonaje por deudas, 0 los servicios perso
nales, que trababan de multiples formas el libre desarrro-
110 del mercado, en el contexto de una sociedad tradicional 
con grandes diferencias economicas y sociales. La mirada 
comparativa, si existfa, debia ensayarse entonces, para 
ser fructifera, con otros escenarios rurales que se creian 
mas propicios para la comparacion, como los de esos otros 
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espacios abiertos que constituian las praderas canadien
ses, 0 la frontera del midwest norteaITlericano.40 

Esta renovacion en el caITlpo de la historia rural 
paITlpeana, saludable COITlO fue en producir ITlUY necesarios 
estudios de casu y en construir una historia ITlas rigurosa 
y por 10 tanto Inas distanciada de explicaciones pasadas 
de ITloda, pecaba sin eITlbargo por exceso al sugerir la re
tirada de Argentina de la perspectiva latinoaITlericana. 
COITlO sucedia en general con la sobre-reaccion sefialada, 
la preocupacion en este casu por diferenciarse de discursos 
tradicionales poco rigurosos -que resaltaban la siITlpatfa 
entre la historia argentina y la latinoaITlericana- derivo 
en una negacion de la perspectiva latinoaITlericana sin 
ITlas. COITlO consecuencia del esfuerzo de oponer al ITlun
do rural seITlifeudal, exageradaITlente opresivo y flaco en 
oportunidades que proponfa la historiografia tradicional, 
uno ITlas ITloderno y libre, capitalista y ITlovil, la nueva 
historiografia construyo una iITlagen deITlasiado optiITlis
ta de la sociedad rural paITlpeana, que se concebfa a sf 
ITlisITla COITlO esencialITlente distinta a la de otras socieda
des rurales del subcontinente. 

El resultado de est a conclusion -por otro lado inexac
ta- ha sido un eITlpobreciITliento de esa historiografia. Es 
cada vez ITlas evidente que la historia rural paITlpeana se 
beneficiarfa enorITleITlente con la observacion de la experien
cia historica de otras sociedades agrarias de LatinoaITleri
ca. Por otro lado, no es dificil constatar que la cOITlparacion 
con Canada y Estados Unidos ha llegado a un liITlite, en 
especial si de entender la sociedad agraria y su dinaITlica se 
trata. La diferencia basica, sefialada en todos los trabajos 
cOlllparativos, entre la organizacion productiva de la agri
cultura en esos paises, basada en pequefios propietarios 
independientes, y la de la region paITlpeana, en ITlanos de 
arrendatarios insertos en estancias -y por 10 tanto ITlellOS 
independientes- se convierte en un obstaculo in salvable a 
la hora de entender las relaciones sociales y el conflicto. La 
his tori a rural latinoaITlericana, en caITlbio, con su enorITle 
gaITla de variaciones regionales, tiene ITlucho que sugerir a 
la paITlpeana sobre este y otros fenoITlenos. 
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Asi por ejeTIlplo, situaciones COTIlO la TIlultiple suje
CIOn que tenian TIluchos chacareros de la region paTIlpea
na, a traves de sus deudas con el duefio de la estancia y el 
alTIlacenero, 0 la incertiduTIlbre que tenian respecto de su 
perTIlanencia en la tierra, difieren poco de los probleTIlas 
que para la TIlisTIla epoca debia enfrentar un inquilino chi
leno en un fundo de Caupolican, un enganchado de la sie
rra en una hacienda peruana del valle de ChicaTIla 0 un 
arrendatario coloTIlbiano en una finca de CundinaTIlarca. 
Los cOTIlportaTIlientos econoTIlicos de estos ultiTIlos, COTIlO 
los de TIluchos chacareros paTIlpeanos, solo pueden COTIl
prenderse COTIlO el resultado de la cOTIlbinacion -fruto de 
la negociacion y TIluchas veces del conflicto- entre sus pro
pias logicas productivas y las del propietario de la tierra. 
Estas condiciones de trabajo y la TIlultiple subordinacion 
que tenian los arrendatarios con el duefio de la tierra no 
son cOTIlparables, sin eTIlbargo, a las que para la TIlisTIla 
epoca tenia un fanner de Iowa. De la TIlisTIla TIlanera, el 
control social paternalista que ejercian algunos estancie
ros paTIlpeanos sobre sus arrendatarios para contener el 
conflicto dificilTIlente pueda COTIlpararse con un ganadero 
texano, pero no sorprenderia a nadie si se refiriera a un 
hacendado del Bajio TIlexicano. 

La perspectiva latinoaTIlericana podria taTIlbien 
ayudar a volver a TIlirar la historia del desarrollo agra
rio paTIlpeano COTIlO una historia de frontera. En efecto, 
no hay historiador de la region paTIlpeana que no se en
frente cotidianaTIlente en los archivos con indicios daros 
de la frontera: sociedades TIloviles, violentas y nOTIlades, 
de hOTIlbres solteros y errantes que conviven con faTIlilias 
pioneras de inTIligrantes, pero taTIlbien econoTIlfas ITlas 
precarias e inestables, con actores econoTIlicos "de fronie
ra", que elaboran estrategias productivas especificas para 
operar en ese TIledio. A pesar de esto, es curiosa la poca 
iTIlportancia relativa que Ie ha dado la historiograffa paTIl
peana del siglo XX al tema de la frontera, aun siendo tan 
decisiva esa influencia en su historia como en la de aque
llos pafses donde sf ha recibido una atencion recurrente. 
Estados Unidos es quizas el caso paradigITlatico, pero 
no faltan ejeTIlplos en LatinoaTIlerica, COTIlO los del Valle 
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Central costarricense 0 las tierras cafetaleras de Antio
quia y Caldas en ColOInbia -otros casos de expansion de la 
frontera agricola basada en el asentamiento de pequefios 
productores propietarios- 0 el de la frontera del oeste pau
lista que, al igual que en las pampas, avanzo incansa
blemente gracias al esfuerzo de familias de inmigrantes 
europeos que no accedieron a la propiedad de sus tierras 
sino hasta varias decadas despues de desembarcar.-Il 

El ejemplo de la historiografia pampeana demuestra 
claramente hasta que punta la sobre-reaccion anti-lati
noamericanista de la historiografia argentina del retorno 
ala democracia puede terminar limitando y empobrecien
do los estudios historicos sobre la Argentina. Queda por 
saber si este fenomeno de extrafiamiento con 10 latinoame
ricano, que refleja bien la realidad academica local, no es 
generalizable tambien a la historiografia de otros paises de 
la region. Dicho de otra manera, si est a ausencia relativa 
de estudios comparativos con otros paises latinoamerica
nos no se verifica tambien en la historiografia reciente de 
esos otros paises, con el resultado de que los estudiantes de 
historia en Mexico 0 en Peru reciban tambien ellos una for
macion deficiente sobre la historia de los otros paises de la 
region. Algo as! parecia sugerir en una entrevista reciente 
Tulio Halperin, en la que se mostraba pesimista respecto 
de la posibilidad de hacer historia de Latinoamerica fuera 
de los Estados Unidos. Para dar cuenta de esas dificulta
des, mencionaba, con su ironia habitual, que cuando Ie to co 
escribir la historia contemponinea de America Latina des
de la Argentina, su fuente para Venezuela fue la Historia 
Constitucional de Gil Fortoul, que, buena com.o era, tenia 
pie de imprenta en 1907.-12 

Que esto sea as! no invalida, sin embargo, el hecho 
de que constatarlo en nuestras latitudes tiene la doble car
ga de que viene a sumarse ala tendencia mas generaliza
da de excluir a Latinoamerica del repertorio de nuestra 
identidad nacional. Y esto, mas importante que empobre
eer los estudios historicos, tiene el efecto de volver a ocul
tar nuestras cada vez mas evidentes raices latinoamerica
nas, cuando solo una rapida lectura del periodico contiene 
suficientes evidencias de 10 contrario. 
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La historiografia tiene asi, en la comparaci6n con La
tinoamerica y en el tema del peronismo, sendas tareas por 
del ante que son cruciales y demasiado evidentes. Sin una 
adecuada indagaci6n de aquella perspectiva y de esos alios 
es probable que sigamos demorando la revelaci6n de mu
chas claves que podrian a ayudarnos a entender el origen 
de los angustiantes problemas actuales que vive el pais. 
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