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Movilidad social en tiempos de guerra: los “indios amigos” de Maicá en la frontera de 

Buenos Aires, siglo XIX 

Sol Lanteri (sol_lanteri@yahoo.com.ar / sol.lanteri@uah.es) Universidad de Alcalá/CONICET-

UBA, España; Victoria Pedrotta (vpedrotta@conicet.gov.ar) CONICET/Universidad 

Maimónides, España   

En los últimos años, numerosos estudios han examinado las formas de intervención de las 

poblaciones indígenas en la construcción republicana una vez roto el vínculo colonial en 

Latinoamérica, así como procesos de movilidad, cambio y transformación de distinta índole en el 

marco de complejas relaciones interétnicas. 

En este trabajo centramos la atención en los “indios amigos” liderados por el cacique Maicá, 

asentados en el centro-sur de la frontera de Buenos Aires y nos detenemos especialmente en la 

conflictiva coyuntura de 1859-61, entre las batallas de Cepeda (1859), que puso fin al Estado de 

Buenos Aires y la de Pavón (1861), que cimentó la unificación territorial del Estado Nacional a 

partir de 1862 bajo la órbita porteña con el gobierno del primer presidente constitucional, 

Bartolomé Mitre. 

Analizamos la trayectoria militar de Mariano Maicá, hijo del cacique principal, considerando la 

crítica coyuntura mencionada, así como las causas, características e implicaciones del ascenso 

militar que le otorgó el gobierno, generando un interesante proceso de movilidad social vinculado 

con actores e instituciones militares, civiles y eclesiásticas por medio de dispositivos que fueron 

incorporados a la agencia indígena en su interacción con el estado. Rescatamos la importancia de 

las variables coyunturales, locales y los tiempos de crisis para el entendimiento de estos procesos. 
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La presencia de los azorianos en las charqueadas de Pelotas: movilidades y 

transformaciones sociales a través de estudios de trayectorias de vida en Rio Grande do Sul, 

c.1750-1830 

Stéfani Hollmann (stefanihollmann@hotmail.com); Milene dos Anjos 

(milene_feriange@hotmail.com) FLUP, CITCEM, Portugal 



A fines del siglo XVIII, los territorios del sur de la América portuguesa cercanos a la frontera con 

la América española fueron ocupados por individuos que buscaban movilidad socioeconómica. 

Estos poblaran y mantuvieron el territorio de la región sur de la Capitanía de Rio Grande de São 

Pedro y fueron responsables de realizar inversiones y dinamizar la economía regional. Esta 

ocupación territorial, estos individuos aplicaron recursos a lo largo de las márgenes del río São 

Gonçalo y del Arroyo Pelotas, donde se instalaron las primeras charqueadas de Pelotas. Estas 

inversiones aseguraron a sus propietarios una distinción socioeconómica local, regional y 

potencialmente en Brasil. 

A partir de la reconstitución biográfica de los azorianos que se instalaron en Rio Grande do Sul, 

intentaremos trazar algunas trayectorias, observar estudios de casos en movilidad geográfica 

como intento de alcanzar la ascensión socio-ocupacional. Las fuentes históricas analizadas 

comprenden diferentes tipos de documentación parroquial (actas de bautismo, matrimonio y 

defunción) con las cuales es posible reconstituir la movilidad y presencia de los azorianos en 

Brasil, específicamente cerca de la frontera con Uruguay. Los resultados demuestran que el uso 

de datos en cadena genealógica de colaboración, entre registros portugueses y brasileños, permite 

profundizar la ciencia de datos. 
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Altruismo versus Prosperidad. El caso del Maresme (1845-2022). Beyond an Experiment in 

game theory using Economic History. Altruism, Power, and Persistence.  

José Luís Martinez-Gonzalez (jlmartinez.economic.history@gmail.com) Universitat de 

Barcelona/Universitat Autònoma de Barcelona, España 

¿Por qué siguen existiendo diferencias de desarrollo a escala local dentro del mismo país, si el 

marco institucional es común? ¿Pueden las actitudes, creencias y comportamientos sociales de 

cada comunidad local, entendidas como “capital social”, condicionar parte de estas diferencias? 

¿Es el egoísmo es el motor del funcionamiento y cambio en las comunidades campesinas? ¿qué 

sabemos sobre la relación entre polarización social y transición de régimen? Realizando un macro 

estudio en la comarca del Maresme sobre la riqueza de 7.357 fincas agrícolas, 3.786 propietarios 

y 14 municipios (1850-1865), donde distinguimos las élites agrarias del resto de la comunidad 

rural, obtenemos un indicador del “altruismo” (o grado de apertura al cambio social) con valores 

cercanos al 50%, confirmando los principales hallazgos de la literatura. Un resultado de interés 

es la correlación entre los municipios más altruistas de hace 160 años con los que hoy en día 

tienen una renta per cápita más elevada y la influencia de algunas variables de estudio sobre las 

actitudes de las oligarquías locales. Este resultado apunta a que los niveles de comportamiento 

prosocial de las comunidades locales son factores que complementan la calidad de las 

instituciones nacionales. 
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La amenaza del descenso social: los grandes propietarios catalanes a las puertas del siglo 

XX 

Ricard Garcia-Orallo (ricard.garcia@ub.edu) Universidad de Barcelona, España 

Durante las últimas décadas del siglo XIX, transformaciones económicas de alcance global 

estaban repercutiendo gravemente sobre la estructura social del mundo rural europeo. Para los 

mayores terratenientes catalanes —un sector que, en aquel momento, presentaba un carácter más 



heterogéneo que en cualquier otro momento anterior—, el descenso de las rentas procedentes de 

la tierra supuso la necesidad de replantearse su encaje en el nuevo marco económico y social. 

Con aquel contexto como fondo, muchos estudios han proporcionado ejemplos tanto de 

trayectorias familiares exitosas como de evoluciones sociales claramente descendentes. 

Carecemos, sin embargo, de análisis suficientemente ambiciosos, cronológica y espacialmente, 

capaces de proporcionar visiones más generales sobre la movilidad social de aquel sector. 

Este trabajo se centra en los principales 130 patrimonios que, entre 1875 y 1905 fueron subastados 

en las provincias de Barcelona y Girona como consecuencia de procesos judiciales por deudas 

impagadas. Tras el análisis del conjunto de factores que pudieron incidir en la viabilidad de 

aquellos patrimonios y en su evolución posterior, se propone un esquema que aspira a sintetizar 

la dinámica social de aquel grupo de grandes propietarios en el tránsito del siglo XIX al XX. 
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La desagrarización: Modernización productiva, desfamiliarización agraria y 

desvinculación territorial 

Luis Camarero (lcamarero@poli.uned.es) UNED, España 

La comunicación se sitúa en la segunda mitad del siglo XX para analizar el momento de tránsito 

definitivo que han experimentado las economías agrarias de base familiar y territorial hacia las 

economías productivas de corte empresarial, mercantil y global. Se aborda el cambio social de las 

áreas rurales en el contexto de la desagrarización y del éxodo rural como vectores del proceso de 

modernización -y de transformación de la vida rural- que comienza a finales de los 50 y que puede 

considerarse culminado a mediados de los 80 con la entrada en la UE. 

A partir de la información que proporcionan los Censos de Población, Censo Agrario y Encuesta 

de Población Activa se examina de forma detallada la pérdida del carácter familiar de la actividad 

agraria, la emergencia de figuras de dedicación híbridas -obreros campesinos, dedicación a tiempo 

parcial-, la creación de formas de gestión -empresas de servicios y extensión del arriendo- y la 

transformación de las relaciones laborales en el ámbito de los mercados de trabajo rural 

producidas por la integración definitiva de las economías agrarias en el mercado y su 

desvinculación territorial. 
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Sobre campesinos medianos. La movilidad social en las comunidades vitícolas en Cataluña 

(siglos XVIII-XIX) 

Llorenç Ferrer Alòs (llferreralos@gmail.com) Universitat de Barcelona, España 

La pequeña edad de hielo dio una oportunidad a la Cataluña interior para especializarse en el 

cultivo de la viña. Las masías, con mucha tierra y poco capital, optaron por ceder la tierra para 

plantar viña bajo el contrato de rabassa morta. Asimismo, la crisis del siglo XVII originó la 

aparición de un nuevo grupo de campesinos medianos que se caracterizaban por tener tierras a 

rabassa pero también tierras compradas a las masías endeudadas. Aquellos campesinos vivían en 

los pueblos, prestaban dinero, controlaban la comunidad y generaban sus dinámicas identitarias 

frente a otras comunidades. Es un grupo social totalmente desconocido y muy importante para la 

vida local y para la configuración de una clase media durante el siglo XVIII que participó en los 

procesos de cambio social y económico. 



¿Cómo se formó esta clase de campesinos medianos? ¿Cómo evolucionó en el siglo XVIII? ¿La 

rabassa permitía configurar campesinos medianos? ¿Cómo colocaron a los hijos? ¿Cómo 

generaron mecanismos de identidad local? ¿Cómo se adaptaron a los cambios del siglo XIX? 

Este trabajo pretende profundizar, a partir del análisis de las comunidades de Artés y Navarcles 

(dos comunidades vitícolas de la Cataluña interior), en la formación de esta clase de campesinos 

medianos, su evolución en el tiempo y su destino social y político en los siglos XIX y XX. 

Rabassa morta; Clases medias; Movilidad social; Mercado de la tierra; Sistema hereditario 


