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Resumen: EIestudio examina un conjunto de eventos ocurridos en La Plata, sede
de laaudiencia de Charcas, en 1781 a raizde la difusi6n de rumores acerca de una
presunta revuelta popular. En ellos podemos apreciar la incipiente conformaci6n
de una cultura politica urbana que, aunque enraizada en tradiciones ideol6gicas
pluriseculares, se erigi6 en abierta contraposici6n al orden vigente. Los alegatos
colectivos delosvecinos patricios y plebeyos, lasiniciativas delayuntamiento y una
serie deceremonias publicae revelan significativas mutaciones en losmodos decon
cebir las relaciones de los grupos urbanos, asi como vigorosos cuestionamientos a
los principios delabsolutismo borb6nico. Veremos aflorar marcados sentimientos de
antagonismo entre los vecinos y los sectores peninsulares, formas de interpelaci6n
al "pueblo" que expusieron la repentina relevancia adquirida por las opiniones de
la poblaci6n local y la construcci6n de la ciudad como sujeto de la historia y actor
politico colectivo.

Las ciudades hispanoamericanas jugaron un rol crucial durante la cri
sis del orden colonial. Las ciudades constituyeron las principales comu
nidades humanas reales legadas por los siglos dedominacion espanola,
especialmente si se las compara con la artificialidad de las grandes entida
des administrativas como los virreinatos 0 intendencias. De ahi que tras
la invasion francesa a la peninsula Iberica en 1808 las ciudades tendieran
a convertirse en ruicleos primarios de pertenencia politica. Una vez des
aparecido el rey, el nuevo sujeto de la soberania no recayo en el pueblo
en el sentido contractualista, individualista y universal de la ilustracion
francesa, sino en los pueblos concebidos como las antiguas comunida
des y corporaciones que componian la estructura plural de la monarquia
hispanica, Fueron las ciudades y los ayuntamientos, la mas emblematica
institucion de autogobierno de la sociedad americana, las que terminan
prevaleciendo como las unidades politicas de base. Como la historiografia
ha mostrado, durante la prolongada transicion a la independencia, el tem
prano nacionalismo 0 patriotismo criollo fue dando lugar a sentimientos
de. pertenencia politica articulados en torno a los centros urbanos y su
entorno rural. Solo en cl curso del siglo XIX, de manera conflictiva y par-
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cial, se irian forjando identidades intermedias entre el temprano univer
salismo americana y los particularismos locales, vale decir, identidades
colectivas asociadas a los nacientes estados nacionales.'

En el ocaso del regimen colonial, por otro lado, las urbes indianas fue
ron testigos de una transformacion social no menos significativa: el pro
gresivo estrechamiento de los vinculos entre el patriciado y los grupos
plebeyos. Aunque menos espectacular que los grandes levantamientos
indigenas y campesinos que conmovieron el mundo rural andino y novo
hispano de la epoca, la integracion de la plebe urbana a la politica criolla
termino convirtiendose en un aspecto esencial del proceso de emancipa
cion. Una serie de estudios recientes han demostrado que en ciudades tan
disimiles como Guatemala, Buenos Aires, Oaxaca y Cartagena, los secto
res populares, mestizos 0 de descendencia africana, se apropiaron de las
premisas de los tempranos discursos republicanos, liberales 0 naciona
listas y participaron en los asuntos publicos a traves de una variedad de
mecanismos: los ayuntamientos, lasemergentes agrupaciones politicas,
las celebraciones patrias, los ejercitos emancipadores y otros cuerpos mili
tares 0 los procesos electorales (Di Meglio 2007;Dym 2006;Guardino 2005;
Lasso 2003, 2006)-. Se ha argumentado que la movilizacionde los grupos
subalternos, su insoslayable presencia en la politica, contribuyo a cristali
zar ciertas nociones de ciudadania 0 igualdad racial que, cualquiera fue
ran sus posteriores derroteros .ideologicos e implementacion practice, no
serian en adelante facilmente disociables de los imaginarios nacionales.

Mientras los afios de la independencia han sido objeto de numerosas
investigaciones, sabemos menos acerca de los procesos de mediano y
largo plazo que condujeron a.que las urbes americanas se tornaran en el
escenario de aquellas formas de identidad colectiva e inclusion politica
alternativas al orden establecido. Para ·el caso del territorio del antiguo
virreinato del Peru, el objeto de este articulo, existe una floreciente bi
bliografia sobre las practicas politicas indigenas entre mediados del siglo
XVIII-momento en que se ponen en marcha profundas transformacio
nes en los mecanismos dedominacion colonial-y la consolidacion de las
nuevas republicas un siglo mas tarde.' Este prolongado periodo, caracte
rizado en la literatura reciente como la era de la revolucion, ha tendido a
enmarcar, oen ocasiones a' subsumir, los dramaticos acontecimientos de

1. La literatura sobre el tema es extensa. Vease, en particular, Guerra (1992); Annino,
Castroleiva y Guerra (1994); Chiaramonte (2004).

2. Los estudios regionales de mediano 0 largo plazo de las practices politicas de los
pueblos andinos durante este periodo incluyen, entre otros, Mendez (2005); Platt (1982);
Nuria Sala i Vila (1996); Serulnikov (2003);Thomson (2002);Thurner (1997);Walker (1999).
Dos importantes estudios de sintesis recientes sobre esta tematica estan en Larson (2004)
y Hylton y Thomson (2007), especialmente capitulo 4, "Indian Rule and Creole Rule in the
Age of Revolution, 1781-1825".
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1808-1825.3 Naturalmente, los levantamientos regionales ocurridos en el
contexto de la insurreccion tupamarista de 1780-1782, el mas masivo y ra
dical desafio indigena al orden colonial desde los tiempos de la conquista,
han merecido especial atencion. En conjunto, estos trabajos nos ayudan a
discernir las transformaciones de largo plazo en el pensamiento politico
de los pueblos andinos y sus variadas respuestas alfenomeno tupama
rista, primero, y al proceso de la independencia, despues,

No puede decirse 10 mismo de los estudios urbanos. Contamos por
cierto con una solida tradicion historiografica sobre los motines ocurridos
en varias ciudades andinas a raiz del incremento de la presion fiscal im
puesta por los Borbones. Estos estallidos, sin embargo, han tendido a ser
interpretados como fenomenos tipicos del antiguo regimen y, por tanto,
su filiacion ideologica con los futuros movimientos independentistas ha
sido en general desestimada.' Las revueltas antifiscales son consideradas
antecedentes de la crisis de la independencia pero no parte del mismo
proceso politico. No sin razon, Anthony McFarlane (1990, 252-254) llamo
la atencion en su ensayo sobre la "rebelion de los barrios" de 1762 en Quito
acerca de la imperiosa necesidad de reconstruir las continuidades entre
las protestas urbanas del siglo XVIII y los conflictos que abrieron paso a
la emancipacione . Mientras investigaciones como las de Rossana Barragan
(1995) o Sarah Chambers (1999) para La Paz y Arequipa son un importante
paso en esta direccion, el examen concreto de estas conexiones-el anali
sis de las transformaciones sociales y politicas detras de la respuesta de las
ciudades americanas a la repentina disolucion de la Corona hispanica
esta en buena medida por hacerse. Visto desde la perspectiva estricta de
la historia politica urbana-la historia de procesos prolongados de nego
ciacion y conflicto, entre actores politicos reales, en torno al ejercicio 0

los fundamentos del poder-las abdicacionesde Bayona contimian siendo
vistas como el bigbang de la emancipacion."

3. Algunos estudios que han tornado el periodo 1750-1850, en lugar de 1808-1825, como
marco general para comprender el proceso independentista incluyen, por ejemplo, Andrien
y Johnson (1994); Halperin Donghi (1985); Rodriguez (1994).

4. Esta interpretacion incluye alzamientos criollos de la magnitud de la revolucion de los
comuneros en Nueva Granada en 1781. En su influyente obra sobre este movimiento, John
Leddy Phelan (1978) argumento que las elites americanas reaccionaron a los avances del
estado absolutista apelando a teorias pactistas de legitimidad monarquica. El constitucio
nalismo historico representaba un intento de volver al pasado, no un anuncio de los tiem
pos por venire Sobre revueltas urbanas en los Andes, vease Barragan (1995); Cahill (1990);
McFarlane (1990); O'Phelan Godoy (1988). Sobre el movimiento enolaciudad de Oruro, vease
Cajias de la Vega (2005); Cornblit (1995). Un balance de los movimientos urbanos en His
panoamerica esta en Arrom (1996).

5. Merece ser notado que en los ultimos afios-inspirados en gran medida en los debates
europeos sobre el rol de la formaci6n de la esfera publica moderna en la crisis de la cultura
politica del antiguo regimen-han aparecido una serie de trabajos sobre espacios publi-
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El presente trabajo constituye una aproximacion a esta problematica
para el caso de la ciudad altoperuana de La Plata. Conocida tambien como
Chuquisaca (Sucre en la actualidad), La Plata era una ciudad relativamente
pequefia (unos 18.000habitantes para fines de siglo) pero de gran peso po
litico en tanto sede de las principales instituciones coloniales en la region:
la audiencia de Charcas, el arzobispado, la Universidad de San Francisco
Xavier y, desde 1776, la Academia Carolina. Por 10 demas, la ciudad se
convirtioen 1809 en el escenario del primer ensayode ruptura abierta con
los virreyes y de sustitucion de las autoridades vigentes por nuevos orga
nismos de gobierno. La produccion historiografica sobre el movimiento
tupamarista nos prepara bien para entender por que las elites altoperua
nas (aquellos que combatieron la rebelion 0 aquellos que inicialmente se
sumaron a la misma) buscaron luego evitar a toda costa la movilizacion
indigena y rechazaron el tipo de revolucion de sesgo liberal propugnada
por los primeros ejercitos criollos provenientes del Rio de la Plata y Nueva
Granada. Sabemos mucho menos acerca de las raices historicas de aque
llos tempranos estallidos de rechazo al orden establecido.

El objetivo de este ensayo es examinar una serie de eventos ocurridos
a fines del afio 1781 que ofrecen importantes claves para comprender este
proceso. En respuesta a la difusion de rumores y anonimos acerca de una
inminente revuelta popular contra el aumento de los impuestos, se des
encadenaron alegatos conjuntos de patricios y plebeyos, iniciativas del ca
bildo y ceremonias publicas que pusieronen evidencia los cambios que por
entonces se estaban gestando en el tejido de la sociedad colonial. Nuestra
hipotesis es que durante estos afios se produce unp~oceso de politizacion
de la ciudad alentado por la crucial participacion de sus moradores en
la supresion de la insurreccion general. La militarizacion de la sociedad
agudizo la conciencia de las elites y las castas acerca de sus derechos, y
esta conciencia abrio paso ala incipiente conformacion de una nueva cul
tura politica urbana que, aunque centrada en tradicionales concepciones
pactistas de legitimidad monarquica, se erigio en abierta contraposicion
al orden vigente. Veremos aflorar asi un conjunto de elementos que tres
decadas mas tarde, en el contexto de la crisis general de la monarquia
hispanica, adquiririan peculiares resonancias: marcados sentimientos de
antagonismo entre el vecindario en suo conjunto (incluyendo residentes
oriundos de Espana) y sectores vinculados a las politicas metropolitanas
(crecientemente peninsulares); formas de interpelacion al "pueblo" que

cos,la prensa y la emergencia de nuevas practicas asociativas 0 informales de sociabilidad
democratica, Sin embargo, esta prometedora linea de investigaci6n ha sido hasta ahora mu
cho mas seguida para los afios de la emancipaci6n y de formaci6n de los estados nacionales
que para el periodo colonial. Vease, por ejemplo, Guerra y Lemperiere (1998); Jacobsen y
Aljovin de Losada (2005); Uribe-Uran (2000); Gonzalez Bernaldo (1991). Para un balance
del impacto en la historiografia latinoamericana del modelo de [urgen Habermas sobre la
emergencia de una esfera publica burguesa, vease Piccato (2005).
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expusieron la repentina relevancia asumida por el consenso activo de la
poblaci6n local y su participaci6n en los asuntos publicos: la construcci6n
de la ciudad y su ayuntamiento como sujeto de la historia y actor politico
colectivo.

En suma, aunque las versiones sobre el presunto motin probaron ser in
fundadas, los eventos de 1781 expusieron significativas mutaciones en los
modos de concebir las relaciones de los grupos urbanos entre sf y las rela
ciones del estado colonial con sus sujetos. Por el momenta, estas tensiones
se canalizarian en el terreno de los debates publicos, el simbolismo poli
tico y el ceremonial. Como repasaremos brevemente al final del articulo,
las desavenencias entre lapoblaci6n urbana y los funcionarios coloniales
no tardarian en aflorar con toda su virulencia, incluyendo el estallido dos
grandes motines populares, los primeros de que tengamos noticias en La
Plata desde su fundaci6n en el siglo XVI.

LA FIDELIDAD DE LA CIUDAD

Podria afirmarse que las tensiones entre la poblaci6n charquefia y las
autoridades regias que emergieron durante la decada de 1780 fueron el
producto de la conjunci6n de dos acontecimientos hist6ricos originados
a ambos extremos del sistema colonial: las grandes rebeliones andinas y
las nuevaspoliticas imperiales promovidas por la administraci6n borb6
nica. Como es bien sabido, Charcas constituy6 uno de los mayores epicen
tros de insurgencia, un fen6meno cuyos cimbronazos se dejaron sentir
desdeNueva Granada hasta el norte del actual territorio argentino." Aun
que La Plata fue una de las muchas ciudades alcanzadas por la violencia
colectiva, las repercusiones del alzamiento adquirieron aqui distintivas
connotaciones. Esto obedece a que mientras en regiones como Cuzco y
La Paz la rebelion fue derrotada por milicias rurales y ejercitos regulares
provenientes de Lima, 'Iucuman 0 Buenos Aires, en Charcas fueron las
milicias urbanas las que cargaron con el peso de la guerra. Ello fue parti
cularmente cierto durante el mas dramatico episodio de laconflagracion:
el inedito asedio a La Plata, en febrero de 1781,por parte de miles de cam
pesinos de varias provincias surandinas. Fue el vecindario en armas, or
ganizado en compafiias de patricios y plebeyos, quien enfrent6 y derrot6
a las fuerzas tupamaristas que habian acampado en el cerro de la Punilla
con el prop6sito de atacar la ciudad y exterminar a sus habitantes.' Hay
que afiadir, por otra parte, que La Plata estuvo exenta de la agitaci6n social

6. Los estudios de conjunto de la insurrecci6n indigena en las provincias aledafias a la
ciudad de La Plata incluyen Andrade Padilla (1994); Penry (1996); Robins (2002); Serulnikov
(2003).

7. Sobre el asedio a la ciudad de La Plata en febrero de 1781, vease Andrade Padilla (1994,
145-155); Serulnikov (2003, 186-214).
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contra el incremento de los impuestos que conmovi6 buena parte de las
ciudades peruanas de la epoca, Su lealtad durante estos turbulentos afios
motiv6 que el influyente fiscal de la audiencia, y futuro primer intendente
de Potosi, Juan del Pino Manrique; comparara lila fidelidad de los Chu
quisaquefios con la de los Castellanos", puesto que si los Borbones debian
a los ultimos lila firmeza del trono de Espana", debian a los primeros la
conservaci6n del reino del Peru "por oponerse a las sediciones y odiar la
dominaci6n del rebelde Tupac-Amaro". Observ6 que "cuando Arequipa,
La Paz, Oruro y Cochabamba veian en sus calles y Plazas el tumulto, la
conjuraci6n de unos contra otros, las muertes, los robos y los derechosdel
rey atropellados ... entonces era invariable esta ciudad [de La Plata] en su
amor al Rey, en el vasallaje en defensa de sus Regalias y en cuantas pre
ciosas cualidades constituyen el glorioso timbre de fidelidad segun toda
su extension","

Lo que Pino Manrique no pareci6 sospechar, sin embargo, fueron las
parad6jicas consecuencias de esta fidelidad. Los sucesos desencadenados
tras ellevantamiento general sugieren que este no solo dej6 su impronta
en el posterior conservadurismo ideo16gico de las elites altoperuanas-su
bien conocido repudio de las nociones universales de ciudadania predica
das por los ejercitos emancipadores criollos y la subsiguiente construcci6n
de una sociedad nacional dual. La lucha contra los indigenas sirvi6 tam
bien para afirmar los privilegios y ·prerrogativas de la ciudad frente a las
politicas imperiales en vigencia. En Charcas, la rebeli6n panandina cons
tituy6 un punto de inflexi6n en ambos sentidos,? Asi pues, ya en pleno
avance de las fuerzas insurgentes a comienzos de 1781, aparecieron pas
quines en la ciudad condenando la conducta de la audiencia y los corregi
dores provinciales, considerados los principales responsables del estallido
social." El descontento fue 10 suficientemente marcado para que los ma
gistrados del tribunal decidieran concurrir peri6dicamente al cuartel para
reafirmar su relaci6n con los paisanos en armas. El Presidente Regente
de la audiencia explic6 que, "Para impresionar bien a la gente plebe que
integraba las compafiias [de milicias], llamaba a sus oficiales y soldados
y salia con ellos a rondar la ciudad. Hacia elogios al Cabildo Secular y todo

8. Juan del Pino Manrique al Virrey Juan Jose de Vertiz, 18/11/1781, Archivo General de
Indias (AGI), Charcas 595.

9. Clement Thibaud (1991: 54-55) ha notado que las rebeliones indigenas tuvieron una
incidencia directa en el nacimiento de una esfera politica publica al alentar debates sobre el
origen del poder monarquico entre los notables de la ciudad, canalizados en cartas abiertas
y disertaciones leidas en publico. Argumentaremos aqui que los conflictos politicos de la
epoca revelan que este proceso desbord6 el ambito de las elites ilustradas y se expres6 en
practicas representativas y ceremonias publicas que excedieron el intercambio de opin
iones y escritos.

10. Esta percepci6n no era solo de los vecinos sino tambien de las autoridades virreinales
portefias, Vease Serulnikov (2003, 126-131).
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el vecindario. De estemodo [ui apagando la maligna semilla de la discordia entre
criollos y europeos" (citado en Querejazu Calvo 198~ 385; enfasis nuestro).
Mientras los funcionarios regios temian que se repitieran los episodios de
la aledafia villa de Oruro, en donde las elites patricias se habian sumado
al movimiento tupamarista, veremos enseguida que los cuestionamientos
al orden establecido ·(Jlla maligna semilla de la discordia entre criollos y
europeos") no surgirian aqui de la alianza sino mas bien de la exitosa
resistencia a los insurgentes." De ahi que, a diferencia de otras ciudades
altoperuanas, la agitacion politica en La Plata procediera, no precediera, a
la derrota de la rebelion.

Lo propio puede decirse respecto de la disrupcion de las tradicionales
formas de cstratificacion social. Como es bien sabido, las jerarquias en las
ciudades coloniales estuvieron estructuradas en funcion de una distin
cion basica entre la Jlgente decente", personas de origen hispano, europeos
o americanos, elegibles para ocupar los principales cargos concejiles, y
los sectores plebeyos, individuos identificados como mestizos, mulatos,
cholos y otras "castas" que desarrollaban oficios manuales y comercio al
menudeo." Es este antiguo modelo binario el que comienza a resquebra
jarse durante estos afios conforme se produce una ostensible fractura al
interior de las elites urbanas entre peninsulares y vecinos (categorias que,
como hemos ya apuntado,no denotaban necesariamente el lugar de na
cimiento de los individuos sino su posicionamiento frente a las nuevas
politicas de la Corona), asi como una creciente identificacion de intereses y
valores comunes entre los ultimos y la plebe. La relacion entre los cuerpos
milicianos levantados durante la rebelion indigena es un claro indicio de
esta dinamica, Como en el resto de Hispanoamerica, la organizacion de
las milicias reprodujo las divisiones estamentarias: se crearon dos unida
des de caballeria conformadas por abogados y letrados y dos de infanteria
compuestas por artesanos y otros grupos plebeyos," Con todo, su partici
pacion en el ceremonial, el mas tangible indice de estatus social en las ur
bes indianas, revela la erosion de las vallas que habian tradicionalmente
separado a ambos sectores: tras reclamar sitios de privilegio por tratarse
"sujetos de personal nobleza", las compafiias de caballerfa accedieron a

11. Sobre los temores suscitados por la rebeli6n de Oruro, vease Lewin (1961: 538-540).
12. No es necesario insistir aqui que la pureza de sangre se establecia de manera holis

tica mas bien que genetica 0 conforme a estrictos rasgos fenotipicos. Pocos criollos podian
ser considerados para esta epoca blancos en sentido estricto. Lo mismo puede afirmarse
respecto de las clasificaciones raciales de la plebe, las cuales se fueron multiplicando con
el tiempo hasta perder todo sentido practice. Vease, por ejemplo, Cope (1994, 161-165). Para
el caso del Peru, vease Flores Galindo (1984) y Chambers (1999, 45-90). Los estudios de sin
tesis sobre la estructura social en las ciudades hispanoamericanas incluyen Romero (1976);
Hoberman y Socolow (1986); Morse (1990); Hunefeld (2000); y Kinsbruner (2005).

13. Sobre el efecto de las milicias coloniales en la consolidaci6n de identidades de casta,
vease Archer (1977) y Vinson (2001).
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asistir a los actos publicos entremezclados con las de plebeyos (Quere
jazu Calvo 198~ 384). Este incipiente igualitarismo parece prefigurar la
preponderancia que en las sociedades republicanas adquiriria la virtud
civica, encarnada sobre todo en el servicio militar, sobre la pureza de san
gre en la concepcion de honor (Chambers 1999, 184-,-185). La significacion
de este hecho se puede apreciar mejor si se 10compara, por ejemplo, con 10
descrito para el caso de Nueva Granada. Marixa Lasso (2006, 341-343) ha
observado que la incorporacion de los grupos de descendencia africana
al ejercito, vigorosamente promovida por los criollos colombianos y ve
nezolanos durante las guerras de la independencia, habia sido repudiada
con igual vigor en la decada de 1790 cuando la Corona decidio otorgar
fueros especiales a lasmilicias de pardos. Las elites criollas consideraron
la medida como un flagrante ataque a su estatus social. Segun Margarita
Garrido (2005, 178), mientras el apoyo de los magistrados coloniales a las
milicias de "los libres de todos los colores" sugiere 1/el fortalecimiento de
una nocion de honor en tanto conducta virtuosa", mucho tiempo debe
ria pasar para que los notables locales estuvieran dispuestos a aceptar la
novedad," En Charcas, por el contrario, no solo los patricios consintieron
marchar junto a los plebeyos ell las ceremonias, sino que cuando el virrey
dictaminara la desmovilizacion de la ultima compafiia de mestizos en pie
respaldarian la oposicion de estosa la disposicion.

Parece claro que este clima de politizacion y dislocacion de las jerar
quias sociales fue en parte suscitado por lamisma militarizacion de la
poblacion civil en circunstancias tan ·extremas'. Que esta .militarizacion
fuera en nombre del rey, no disminuye en nada su potencial. Ocurrencias
similares han sido observadas por Tulio Halperin Donghi a proposito del
desempefio de la poblacion de Buenos Aires en laderrota de las tropas
inglesas que invadieron la ciudad en 1806 y .180~ 0 mas recientemente
por Peter Guardino en relacion a la integracion de los grupos populares
de Oaxaca en los ejercitos que se levantaron para enfrentar a la rebelion
de Hidalgo (Halperin Donghi 1972, 142-168; Guardino 2003). En nuestro
caso, este proceso se vio exacerbado por el hecho que el esfuerzo belico
contra los insurgentes andinos coincidio con la creciente visibilidad de
los efectos del absolutismo borbonico. Tal fue el caso de fenomenos bien
estudiados como la discriminacion contra los criollos de los altos cargos
publicos, las tensiones creadas por el pasaje de. Charcas a la orbita del
nuevo virreinato del Rio de la Plata en 1776, el aumento de la presion fiscal
y, sobre todo, de una politica que ha merecido hasta aqui menos aten
cion: la decision de la Corona de estacionar compafiias permanentes de
soldados peninsulares en las principales ciudades andinas. La fidelidad
de los chuquisaquefios podria ser solo comparable a la de los castellanos,

14. Las traducciones del ingles son nuestras.
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pero tras la revoluci6n tupamarista los funcionarios coloniales no hicie
ron distinciones y establecieron, por primera vez desde la fundaci6n de la
ciudad, una guarnici6n a escasos metros de la Plaza Mayor. Como hemos
recien sefialado, tampoco vacilaron en desarmar con el tiempo las milicias
urbanas. A nadie pudo haber escapado la idea detras de estas medidas.
Como sintetizo un ministro de la audiencia de Charcas, se debia evitar
"tener armado este Paisanaje": lies punto decidido -dijo- el que s6lo debe
haber tropa de Espafia","

Estamos pues en presencia de dos fuerzas destinadas a colisionar: el
nuevo proyecto imperial borb6nico y el arraigado sentimiento de orgullo
de la poblaci6n local derivado de su decisivo papel en la defensa del reino.
Los sucesos de fines de 1781 analizados a continuaci6n fueron un tangible
sintoma de esta colisi6n.

LOS RUMORES DE MOTIN

El 19 de septiembre de 1781 se esparcieron rumores en La Plata acerca
de una inminente revuelta popular contra la imposici6n de nuevos im
puestos. Un religioso inform6 que un penitente le habia confesado que
lise han determinado varios barrios y mucha Gente del Vulgo a levantarse
contre los Oficiales Reales y aun contra todos los Senores Oidores por las
Aduanas, nuevos .impuestos y demas Pechos"," Se proponian matar pri
mero a los funcionarios de la real hacienda y luego a los rninistros de la
audiencia. Varias cartas an6nimas fueron dejadas en la puerta de las casas
de los oidores y otras circularon entre los vecinos. En un papel, leidopor
los asistentes a un fandango, se afirmaba "que esta Ciudad era infeliz y
se habia de reducir a cenizas"," La agitaci6n coincidi6 con el arribo del
correo de Lima que trajo las primeras noticias sobre la revoluci6n de los
comuneros en Socorro, virreinato de Nueva Granada. Se explic6 que como
"el Reino de Santa Fe de Bogota no quiso admitir los nuevos Impuestos
de Aduana, Tabaco y Alcabalas; y se salieron con ella en no admitir tales

15. El fiscal de la audiencia de Charcas, Domingo Arnaiz de las Revillas al Virrey Mar
ques de Loreto, 2/8/1785, AGI, Buenos Aires 70nl. Las milicias eran consideradas un gasto
innecesario para el erario y poco confiables politicamente, en especial despues de los
alzamientos criollos en Nueva Granada y la aleda:fi.a Oruro. Las milicias urbanas tambien
habian tenido una activa participaci6n en los levantamientos populares de Arequipa en
1780. Sobre Nueva Granada, vease Marchena Fernandez (1992, 204-210). Sobre Arequipa,
vease Cahill (1990). Acerca del establecimiento de guarniciones militares y disoluci6n de las
milicias en las principales ciudades peruanas tras la rebeli6n tupamaristas, vease Campbell
(1978, 158-188).

16. Fray BIas Malaban al Regente de la audiencia, Ger6nimo de Ruedas, 19/9/1781, AGI,
Charcas 595, 1.

17. Declaraci6n de Tadeo Losa Mansaneda, 24/9/1781, AGI, Charcas 534.
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impuestos, yaqui querian hacer 10 mismo"." Los temores alcanzaron su
climax la noche del 20 de septiembre cuando dos guardias apostados en
los cerros de la Recoleta notificaron que unos indigenas los habian ape
dreado, al tiempo que les advertian que "Indios hay en la Punilla"-el si
tio donde siete meses antes habian acampadolas fuerzas insurgentes con
el objeto de invadir la ciudad. Que una partida de caballeria enviada al
lugar desmintiera la veracidad de la amenaza es menos importante que 10
sucedido cuando regresaron al cuartel. Segun el Comandante de las tro
pas espafiolas recientemente arribadas a La Plata, Cristobal Lopez, "entre
el tumulto de las gentes que gritaban de una parte y de la otra por calles
y plazas, Viva el rey Carlos Tercero; entre estas oi algunas voces que de
ciande esta suerte: Sit vivael Rey, si sequitanlas Aduanasy Tabacos y nuevos
impuestos".19

Los rumores bien podrian estar dando cuenta de un generalizado clima
de descontento contra el incremento en Ia presion impositiva. De hecho, el
establecimiento del monopolio estatal sobre la venta de tabaco (una de las
principales causas de la revolucion de los comuneros en Nueva Granada)
habia generado poco antes abiertas protestas entre las milicias urbanas.
No obstante, considerando el estado general de movilizacion de los ejerci
tos coloniales y el reciente fracaso de la rebelion criolla en la vecina ciudad
de Oruro, resulta improbable que se estuviera gestando una revuelta an
tifiscal como las ocurridas en La Paz, Quito 0 Arequipa. Tampoco las ca
racteristicas socioeconomicas de La Plata, una ciudad de consumo cuyas
principales fuentes de ocupacion eranla administracion, la universidad y
el clero, favorecia la emergencia de este tipo de movimientos. En un docu
mento de la epoca se subrayo que "pocos son los comerciantes a quienes
son relativas dichas pensiones ... los demas habitadores son eclesiasticos,
abogados y artesanos que no reconocen pension alguna; luego faltando en
ellos el motivo prestado por el denunciante, falta tambien a la verdad del
hecho que figura"," En definitiva, no se encontrarian pruebas concretas de
la existencia de la presunta conspiracion. Pero 10 que nos interesa aqui no
es la veracidad de los rumores, sino las reacciones que estes suscitaron.

Estas reacciones atestiguan, en primer lugar, el realineamiento de an
tiguas solidaridades sociales que hemos ya anticipado a proposito de la
aparicion de pasquines contra los funcionarios coloniales y la participa
cion de las milicias urbanas en el ceremonial publico. En efecto, a fines
de septiembre de 1781,se elevaron dos escritos a la audiencia, el primero

18. Carta del Comandante de Armas Cristobal Lopez al virrey del Rio de la Plata, Juan
Jose de Vertiz, 15/10/1781, AGI, Chareas 595, Ie.

19. Carta del Comandante de Armas Cristobal Lopez al virrey del Rio de la Plata, Juan
Jose de Vertiz, 15/10/1781, AGI, Chareas 595, Ie. Enfasis en el original.

20. AGI, Chareas 595.
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firmado por unos ciento setenta oficiales de los gremios de sastres, pla
teros, carpinteros, zapateros, herreros, silleros, sombrereros y otras mu
chas "gentes del pueblo" y el segundo por otros tantos vecinos patricios
(espafiolesy criollos), incluyendo numerosos abogados y religiosos. Las
representaciones colectivas no se limitaron, como cabria esperar en estos
casos, a deslindar la responsabilidad de sus autores en la supuesta re
vuelta sino que negaron de plano la existencia misma de tal conspiracion
y atribuyeron los rumores a "libelos inflamatorios" divulgados por secto
res europeos. Reflejando los antagonismos que comenzaban a atravesar la
sociedad colonial, los patricios sostuvieron que se trataba de un intento
de opacar los grandes meritos del vecindario durante la reciente defensa
de la ciudad. Sin nombrarlos, su escrito acuso a los europeos de pretender
difamar a los paisanos "para conseguir superioridad, distinci6n y preferencia,
o para fabricar fortuna con el material de ajenas ruinas"," Tambien los
miembros de los gremios encuadraron 10 sucedido en terminos de una
potencial rivalidad con los peninsulares y los ministros de la audiencia
(todos ellos peninsulares): en velada referencia a la fuente de las falsas
especies, puntualizaron que no existian razones "para que los Europeos
puedan recelar de nosotros el mas Ieve agravio"," El reciente arribo de
soldados peninsulares pudo haber sido el factor que termino de agudizar
las tensiones latentes. No es casual que fuera el Comandante de las tropas
espafiolas Cristobal Lopez quien denunciara la existencia de una conjura
cion popular. Lopez, se recordara, declaro que entre ·lagente reunida en
las calles para esperar el regreso de La Punilla de la partida de caballeria
se lanzaron exclamaciones contra los nuevos impuestos; sostuvo haber es
cuchado tambien que varias personas proferian, "hemos malogrado la hora
pues esto debia haber sido a las 12 de lanoche'Z?

Los ministros de la audiencia, por su parte, no aceptaron que los ru
mores fueran una confabulacion de los peninsulares para desacreditar al
vecindario. Por el contrario, exhibieron una marcada preocupacion por el
clima de agitacion politica que comenzaba cernirse sobre la ciudad. E13 de
octubre, con el objeto de hacer conocer un bando de la audiencia, se con
voco a un Cabildo Abierto con la presencia de los mas altos funcionarios
seculares y eclesiasticos, a todos los "vecinos principales asi Criollos como
Europeos" y personas "de inferior clase que concurrieron y estuvieron
parados a la puerta de esta Sala". En contraposicion con la terminante ne-

21. Representacion de ciento cincuenta vecinos y religiosos de La Plata (incluyendo nu
merosos Doctores, Dones y otros signos de distincion social), AGI, Charcas 595, 1. Enfasis
nuestro.

22. AGI, Charcas 595, 1. A' diferencia de la representaci6n de los vecinos y religiosos, no
se incluyen aqui "doctores" 0 "licenciados."

23. Carta del Comandante de Armas Cristobal Lopez al virrey del Rio de la Plata, Juan
Jose de Vertiz, 15/10/1781, AGI, Charcas 595. Enfasis en el original.
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gat iva de patricios y plebeyos a conceder validez alguna a los rumores, se
sostuvo que "varias personas poco timoratas ... procuran sembrar cizafia,
esparcir voces malignas y tener conversaciones ofensivas a la paz y tran
quilidad, armonia y union, con que siempre se ha mirado gloriosamente
esta ciudad y todos sus vecinos entre si", Las inquietudes respecto del
estado de la opinion publica Ilevo a que los funcionarios regios exhortaran
al vecindario a "desecha[r] y arroja[r] de si a los que siendo polillas de la
Republica, ingratos aDios, al Rey y a la Justicia, abandonan sus obligacio
nes, postergandolas a unas ideas Diabolicas y perjudiciales, que solo pue
den acarrearles muchas desgracias y elabominable borr6n deinjidelidad"." El
bando fue luego anunciado en las calles y plazas de la ciudad.

Losvecinos, sin embargo, se rehusaron a refrendar esta version de los
hechos. La investigacion oficial sobre los anonimos fue encomendada a un
personaje clave de la epoca, un abogado, etnicamente mestizo 0 mulato,
llamado Juan Jose de Segovia. Comandante de las milicias de letrados,
relator mas antiguode la audiencia y futuro rector de la Universidad de
Charcas, Segovia se constituyo durante estos afios en el principal vocero
de los vecinos y el ayuntamiento. Reflejando la doble amenaza presen
tada por la politizacion de la poblacion urbana-amenaza a las antiguas
identidades sociales de la ciudad hidalga y a las nuevas formas de centra
Iizacionborbonica-e-se dijo que el abogado "se jactaba de ser el defensor de
los criollos sin distinci6n de calidades, y se reputaba de tribuno del pueblo y el
c6nsul deaquellas prooincias'PCuvx: afios mas tarde, debido a su rol en los
constantes enfrentamientos del vecindario con las maximas autoridades
regias, Segovia seria destituido de sus cargos y arrestado en Buenos Aires.
Mientras el objetivo explicito de la pesquisa que se le asigno habia sido
"serenar y tranquilizar cualquier movimiento de esta Ciudad", la princi
pal conclusion a la que arribo fue que no habia habido "movimientode la
Ciudad" alguno y que ·la agitacion .habia sido el resultado, premeditado,
de falsas imputaciones. Buena parte de los testigos convocados a declarar
se limitaron a describir como una de las decimas anonimas en las que se
baso la impostura habia aparecido en un fandango al que concurrieron
varios soldados y oficiales espafioles."

Asi pues, las versiones acerca de una revuelta popular, cualquiera fue
ran su asidero, se tornaron en un primer motivo de debate publico res
pecto a la relacion de la poblacion urbana con los sectores peninsulares en
el ordenpos-Tupac Amaru. La respuesta colectiva de patricios y plebeyos
desplazo el centro de atencion de la supuesta repulsa de los vecinos a los
nuevos impuestos, al resquemor de los europeos, en especial los soldados

24. Bando leido en el Cabildo Abierto del 3/10/1781, ACI, Charcas 595. Enfasis nuestro.
25. Sobre Segovia, vease Cantier Valda (1989).
26. ACT, Charcas 595.
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recien arribados a La Plata, por el prestigio que aquellos habian adquirido
a raiz de la guerra contra los insurgentes indigenas. Veremos a continua
cion como la redefinicion del status de la ciudad y sus moradores se ex
preso tambien en el dominio del ritual politico y la ceremonia publica.

LA OPINION DE LOS SUJETOS

A raiz de las controversias suscitadas por la propagacion de rumores
y cartas anonimas, las autoridades sintieron necesario llevar a cabo una
serie de actos destinados a refrendar la fidelidad de los habitantes de La
Plata a la Corona. Pero estas iniciativas no hicieron sino resaltar que la
fidelidad necesitaba ser demostrada, no podia ya tomarse como dada. El
simbolismo politico de las ceremonias expuso asimismo 'las conflictivas
concepciones de legitimidad monarquica sobre las que tal fidelidad debia
fundarse.

El primero de estos actos tuvo lugar luego del Cabildo Abierto del 3 de
octubre. ,No conformes con la realizacion de la junta y la publicacion del
banda, los ministros de la audiencia resolvieron expresar sus inquietudes
mediante una singular ceremonia en la que se, dirigieron directamente

. atoda la poblacion de la ciudad. En efecto, una vez concluido el Cabildo
Abierto se saco un retrato de Carlos III a los portales del ayuntamiento,
frente a la Plaza Mayor, "bajo de Dosel de terciopelo y decencia correspon
diente", Alli, sobre un estrado preparado para la ocasion, el oidor Pedro
Antonio Cernadas Bermudez leyo a nombre del tribunal una larga "ora
cion al pueblo" agradeciendole por su conducta. Luego, el alcalde de pri
mer votodel Cabildo dio, en representacion de los vecinos, una "arenga de
amor al Rey y a la Patria". Los asistentes, entre los que se contaban los ca
pitulares del ayuntamiento, los prelados, los oficiales de la real hacienda,
el "noble vecindario", abogados, capitanes y oficiales de la tropa espanola
y milicias, asi como la "Plebe honrada", dieron vitores, hubo estrepito de
artilleria, repique de campanas y un "continuo concierto de rruisica que
atrajo a todo el vecindario","

La imagen de un magistrado dirigiendose al pueblo desde un estrado
con el unico objeto de agradecer su aquiescencia al orden establecido
debio ofrecer un peculiar espectaculo. En parte, debido a las tensiones
entre vecinos y peninsulares que subyacieron en la ceremonia. Como re
sumio un testigo privilegiado de los hechos, el futuro primer Intendente
de Charcas Ignacio Flores, "un Pueblo a todas luces fiel y muy versado en
conjeturas y sutilezas no pudo menos que inferir que el orador quiso lucir
su persona, y que el mismo habia sido el Autor de dichas Cartas anonimas

27. El Presidente Regente de la audiencia, Geronimo Manuel de Ruedas al Virrey Vertiz,
15/10/1781, AGI, Charcas 444.
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[anunciando el motin]"," Mas importante aun, en un mundo donde las
cuestiones relativas al ejercicio del poder estatal, la politica en un sentido
amplio, habia estado por definicion confinada al ambito reservado de la
administracionimperial, esta era llevaba, acaso por primera vez, al espa
cio publico de la plaza. Es preciso reparar al respecto que si bien la plaza
era el escenario habitual de las ceremonias coloniales, el discurso del fun
cionario no se produjo en el contexto pautado y .ritualizado .de la fiesta
secular 0 religiosa, ni en el marco de la celebracion de una victoria contra
un enemigo comun-i-por ejemplo los rebeldes tupamaristas. Se trato de
un acto organizado en respuesta a los rumores de un motinpopular y
dirigido directamente a sus principales sospechosos. En terminos de su
funcion, aunque ciertamente no de su estilo, la "oracion al pueblo" estaba
mas asociada. a la figura de la arenga politica que al discurso juridico.
La diglosia propia de las sociedades latinoamericanas-la coexistencia de
dos lenguas, una cortesana y de aparato, monopolizada por los grupos
letrados; otra popular y cotidiana, el habla del corruin-e-no permitio que el
caracter novedoso, distintivo, de este ritual politico pasara inadvertido."
"Ridicule" es como se califico el efecto generado por eloidor Cernadas
Bermudez, cuya alocucion se extendio por mas de dos horas y estuvo ati
borrada de tediosas citas eruditas y oscuras referencias historicas tipicas
de la retorica escolastica." Fuera de su ambito natural-la burocracia re
gia y la ceremonia publica-la lengua oficial debio aparecer en toda su ar
tificiosidad: marca de distincion social, mal podia conectar 10 que estaba
destinado a mantener separado. Como los procesos abiertos a partir de la
independencia pondrian en evidencia, la creacion de formas no mediati
zadas de relacion entre los grupos dirigentes y el pueblo-la movilizacion
politica de los sectores plebeyos-requeria por necesidad la invencion de
nuevas modalidades de comportamiento lingiiistico, de nuevos protoco
los de comunicacion."

28. Ignacio Flores a Jose de Galvez, 15/5/1784, AGI, Charcas 433. Merece subrayarse que
la elecci6n de Cernadas Bermudez como orador no fue en absoluto casual. Tanto el oidor
como el Presidente Regente Ruedas se habian enfrentado abiertamente con el cabildo a
raiz de su negativa a validar la elecci6n de alcaldes y demas oficios concejiles realizada el
primero de enero de 1781. Tras varios reclamos del ayuntamiento, el caso lleg6 al Consejo
de Indias, que confirm6 la validez de la elecci6n y amonest6 a ambos funcionarios por su
actuaci6n en la materia. Mas aun, debido aestos y otros conflictos previos con las autori
dades municipales, Cernadas Bermudez qued6 inhibido de intervenir en cualquier causa
relativa al cabildo (Archivo Nacional de Bolivia, EC 1782,66).

29. Sobre el concepto de diglosia, vease Rama (1995, 44-45).
30. Ignacio Flores a Jose de Galvez, 15/5/1784, AGI, Charcas 433.
31. Para un ejemplo de las nuevas formas de comunicaci6n entre los grupos gobernantes

y los sectores populares que emergen tras la independencia, vease el analisis de Walker
(1999,164-167) sobre la construcci6n delliderazgo de Agustin Gamarra en Cuzco.
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lPor que la opinion del vecindario gano en este momenta semejante
prominencia? Para apreciar la singularidad de este evento, es preciso ha
cer una digresion puesto que no se trato de un fenomeno por completo
desconocido. Sabemos que en el contexto europeo, el surgimiento de cen
tros urbanos dentro del. marco de los sistemas monarquicos centraliza
dos durante los siglos XVI YXVII se correspondio con la progresiva visi
bilidad de la opinion del publico. Jose Antonio Maravall (2002,218-220)
ha notado que· el parecer del vulgo, de la cada vez mas numerosa masa
anonima que habitaba las ciudades, fue considerado irracional, voluble y
potencialmente peligroso, pero no pudo dejar de ser tornado en cuenta,
no pudo ser ignorado. Ensayistas politicos, escritores e intelectuales em
pezaron a advertir con insistencia que debian emplearse medios adecua
dos para encauzarlo, dirigirlo y dominarlo..32 Se trata por cierto de uno de
los signos distintivos de la civilizacion del barroco. Esta concepcion se
apartaba tanto de las nociones medievales del juicio popular, el cual apa
recia como dotado de virtudes elementales positivas, el cause natural de
la razon divina y por tanto uno de los baluartes de las jerarquias sociales,
como del posterior imaginario politico liberal en el que la opinion publica
es construida como expresion de la voluntad popular y fundamento legi
timo de la soberania,

En las ciudades latinoamericanas, al igual que en las ciudades barro
cas europeas, la importancia de la opinion del pueblo nunca .habia sido
desestimada. Infundir en los abigarrados grupos urbanos ideas de legi
timidad monarquica y valores sociales afines a la sociedad hidalga fue,
precisamente, la funcion primordial del extenso ciclo anual de fiestas y

C ceremonias que tenian como sitio de convergencia laPlaza Mayor. La ac
tiva participacion popular-mas amplia y significativa en las urbes ameri
canas que en las ibericas-e-era considerada una parte esencial de los festi
vales. Solo asi se aseguraba la eficacia de su simbolismo: la magnificencia
del poder del rey, la virtud de sus ministros y la integracion de todos los
sujetos en el cuerpo mistico de la monarquia. Ademas, ofrecer al pueblo
largas jornadas de entretenimiento era considerado uno de los atributos
del buen gobierno y un medio de preservar la paz social (Curcio-Nagy
2004, 147-149; Beezley, Martin y French 1994). La ciudad de La Plata, natu
ralmente, no fue ajena a este fenomeno. Por ejemplo, la coronacion de Fe
lipe III en 1598 fue motivo de una serie de celebraciones populares que se
extendieron por una semana e incluyeron cabalgatas, salvas, luminarias y
construccion de arcos triunfales. El acto central constituyo una verdadera
liturgia politica publica: en la Plaza Mayor, ante un formidable escenario.
en el que se ubicaron los ministros de la audiencia, se Ilevo a cabo un jura-

32. Sobre la preocupaci6n del estado absolutista frances por recabar informacion acerca
del estado de la opinion publica, vease Farge (1992,22-26).
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mento de fidelidad al estandarte real por parte de los oficiales del cabildo
y de los vecinos de honor (Querejazu Calvo 198~ 172). Del mismo modo,
en Corpus Christi era tradicion que los gremios levantaran altares calle
jeros por los sitios donde pasaba la procesion, Los artesanos y mercaderes
costeaban las compafiias de danzantes, los disfraces y las bebidas que alli
se ofrecian, Los gastos eran extremadamente onerosos y en ocasiones sus
citaron quejas. Aun asi, cuando hacia fines del siglo XVIII las autoridades
borbonicas intentaron simplificar las festividades, los artesanos se opusie
ron obstinadamente a que se alterara la costumbre (Querejazu Calvo 198~

463).33 La negativa a deshacerse de esta pesada carga economica resulta
comprensible cuando se recuerda que la fiesta hispanica era una combi
nacion de rito civico.procesion religiosa y romeriapopular, asi como una
ocasion lien la que los simbolos politicos, al encarnar, hac ian visible la do
ble relacion que unia a la sociedad con el principe y consigo misma" (Paz
1995, 197). La fiesta era mucho mas que una cuestion de entretenimiento
y momentanea liberacion de, las normas que regian la convivencia diaria:
era un asunto de poder. No sin razon, Pierre Chaunu la definio como lila
relaci6n publica prioilegiada de la monarquia, De ahi que desempefie un pa
pel capital en la construccion del Estado. La fiesta tiene un lugar especial
en la gran historia" (citado en Paz 1995,199;enfasis nuestro).

Ahora bien, concedido el caracter eminentemente publico de los prin
cipales rituales politicos coloniales yla presencia central, si subordinada,
del pueblo en la vida ceremonial de las ciudades hispanoamericanas, re
sulta evidente que el acto en la Plaza Mayor de La Plata en octubre de 1781
representaba un fenomeno de otro orden: .la noci6n de que la poblacion
podia, conforme a su propio parecer, llegar aponer en tela de juicio las
decisiones del gobierno cuando estas no se adecuaban a sus expectativas.
En este sentido, lila oracion de agradecimiento al pueblo" conllevaba una
interpelacion a su capacidad de discernimiento politico que aparecia, por
su propia naturaleza, en contradiccion con las premisas del imaginario
absolutista. Cabe recordar, en este sentido, una observacion de Arlette
Farge en su estudio sobre la opinion publica durante las decadas previas a
la Revolucion Francesa. La autora nota que para los funcionarios estatales
las manifestaciones populares de lealtad al monarca eran tan poco inteli
gibles como las manifestaciones de oposicion: "'Hablar acerca de' era tan
desconcertante como 'hablar en contra de': constituia una seria derogacion
de una de las mas profundas ideas de la monarquia, que el pueblo, vulgar
esclavo de los instintos, no tenia por que andar pensando en asuntos de
actualidad. Todo 10 que tenia que hacer era prestar su consentimiento a los
actos de autoridad, canalizados por 10general a traves del ceremonial-el
ritual, el festival, el servicio religioso 0 el castigo" (Farge 1992,viii).

33. Sabre los intentos de reformas de las fiestas par parte de las autoridades coloniales de
Charcas, vease Bridikhina (2000, 34-41).
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En la medida que la gente corruin no constituian sujetos de opinion, 10
nuevo, 10subversivo, del siglo XVIII radic6 menos en el contenido de sus
opiniones que en la reivindicaci6n de su legitimo derecho a opinar. Vol
viendo a nuestro caso, la celebraci6n del consenso, de la obediencia a las
decisiones de los representantes del rey (el aumento de los impuestos), en
trafiaba tambien problematizarlo, significaba poner en valor la opini6n de
los subditos.Susconnotaciones pueden ser comparadas a las de la prensa
de la epoca: aunque su iinico prop6sito fuera educar a la sociedad res
pecto de la sabiduria de las disposiciones reales, los peri6dicos y gacetas
coloniales abrieron en la practica nuevas areas de debate y, en palabras de
Annick Lemperiere (1998, 70), introdujeron "subrepticiamente la idea de
que el gobierno bien podia no acertar siempre en su manejo de los asuntos
publicos, y que en todo caso podian existir opciones". Es indudable que la
apelaci6n a la lealtad de la ciudad, independientemente de su afan peda
g6gico, era pasible de ser interpretada como expresi6n de una concepci6n
de legitimidad monarquica desde la cual reivindicar los derechos de las
comunidades americanas frente a los avances del estado absolutista. No
es casual al respecto que tras los eventos que acompafiaron el Cabildo
Abierto del 3 de octubre, uno de los voceros de los moradores se apresurara
a puntualizar que la fidelidad acarreaba una contrapartida: el presidente
regente de la audiencia habia prometido informar al rey sobre los meritos
del vecindario para que "la real Benignidad les dispense las mercedes y
exenciones que corresponden en renumeraci6n de su fidelidad"." Claro
que si la fidelidad debia corresponderse con "mercedes y exenciones", Lno
se corresponderia la denegaci6n de las mismas con el derecho a la deso
bediencia? No es .tampoco casual que al calor de los multiples enfren
tamientos por venir, un vecino fuera acusado de postular que "las leyes
para que obliguen necesitan de promulgaci6n; y segun algunos autores de
aceptaci6n" (citadoen Rene-Moreno 1996,118). En 1786,frente al recurrente
estado de agitaci6n social, el Virrey del Rio de la Plata Marques de Loreto
se verfa precisado a subrayar que no existia contrato de lealtad alguno
que limitase la autoridad del monarca. Exhort6 al intendente de Charcas a
desechar los repetidos planteamientos de la poblaci6n urbana: "No esta el
Gobierno para complacer a esta especie de gentes", le recordo."

Esta desnaturalizaci6n de la aquiescencia a la autoridad, hay que in
sistir una vez mas, esta directamente asociada a un hecho traumatico: la
movilizaci6n conjunta de los moradores de la ciudad contra las fuerzas in
surgentes indigenas. La supresi6n de los masivos alzamientos tupamaris
tas fue definida y percibida como una verdadera reconquista del reino. Y
la reconquista, como antes la conquista, sirvi6 para fundar derechos. Asi

34. Representaci6n del Procurador General de Charcas, 9/10/1781, AGI, Charcas 595.
35. El Virrey Loreto al Intendente de Charcas Vicente de Galvez, Archivo General de la

Naci6n de Buenos Aires, IX, Interior, legajo 22, expediente 4.
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pues, en relacion al presuntomotin de septiembrede 1781, se hizo notar
que 1a aceptacion de los nuevos gravamenes impuestos por Ia Corona apa
recia particularmente intolerable a los vecinos de La Plata habida cuenta
de su actuacion en la supresion de las rebeliones en Charcas y La Paz: los
conspiradores habrian afirmado en sus juntas "que premian malla fideli
dad con que han defendido la Corona de Espana, al paso que han llenado
de indultos a otras partes"," Por las razones ya sefialadas, parece impro
bable .que este descontento se canalizara en la denunciada conspiracion,
Pero es seguro que la guerra contra los tupamaristas comenzo a ocupar
un lugar central en el imaginario de la poblacion local, en la percepcion
de sus derechos politicos. "Publico y Notorio es que cuando se acamparon
en el Cerro de la Punilla para asaltar y saquear esta ciudad-los ciento
ochenta artesanos e integrantes de la plebe recordaron a la audiencia en su
escrito-a cualquier toque de caja 0 de campana eramos los primeros en
todo el noble vecindario que nos presentamos a disposicion de los Senores
Ministros yde los Jefes Militares; y sin embargo de la aspereza del terreno
que ocupaban los Indios, tuvimos la gloria de desalojarlos castigando su
osadia". Y subrayaron: "de nuestros paisanos y compatriotas muchos han
sido victima del furor de aquellos barbaros","

La Corona se veria de hecho obligada a reconocer los privilegios que se
derivaban de los sacrificios realizados en su nombre. Frente a la presion
del vecindario, y de los petitorios que los funcionarios regioshicieron a
solicitud del vecindario, el Rey iba formalmente a conceder a laciudad un
conjunto de "gracias" tales como la equiparaci6n del estatus de la Univer
sid ad de Charcas al de la Universidadde Salamanca y la creacion de nue
vas catedras de medicina y matematicas, En contraste, por ejemplo, las re
petidas requisitorias de las elites de Arequipa para que se estableciera una
universidad en su ciudad fueron sistematicamente rechazadas (Chambers
1999, 35). En un contexto historico ·signado por la centralizacion politica
y el consiguienterecorte de las atribuciones de los cabildos, la Corona
concedio ademas una prerrogativa de menor valor practice pero de gran
simbolismo politico: se estipulo "que en las fiestas de tabla a que concurra
el Ayuntamiento, puedan sentarse en bancos forrados con damaso y reci
bir la paz despues de la Audiencia" (citado en Querejazu Calvo 198~ 395).
Como hemos ya anotado en referencia a la participacion de las milicias de
patricios y plebeyos en el ceremonial, este tipo de preeminencias era una
manifestacion inequivoca del estatus de los actores sociales. De alli las
graves repercusiones de pleitos entre distintos cuerpos y magistraturas

36. Fray BIas Malaban al Regente de la audiencia, Geronimo de Ruedas, 19/9/1781, AGI,
Charcas 595, I.

37. Representacion de los oficiales de los gremios y otras "gentes del pueblo" ala audien
cia, 26/9/1781, AGI, Charcas 595.
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por cuestiones de etiqueta en apariencia banales." En un mundo donde el
lugar en el ceremonial sancionaba ellugar en la jerarquia de privilegios y,
por consiguiente, donde las cuestiones de protocolo eran motivo de encar
nizadas luchas depoder, la gracia otorgada al cabildo en recompensa por
sus servicios no puede ser subestimada. Tampoco el reconocimiento pu
blico a los vecinospor una actitud que en otras circunstancias se hubiera
dado por descontada: el acatamiento a las disposiciones reales.

LA IMAGEN DE LA CIUDAD Y LA IMAGEN DEL REY

Los.derechos adquiridos por los paisanos se pusieron por fin de mani
fiesto en la apelacion a una figura que tendria poderosas repercusiones en
los tiempos por venir: la ciudad como sujeto historico, portadora de una
identidad corruin y privilegios inalienables. Hemos mencionado que las
ciudades constituyeron las unidades politicas de base de la sociedad his
panoamericana, comunidades humanas reconocibles cuyo caracter orga
nico se contraponia con la artificialidad y heterogeneidad de las entidades
administrativas mayores (virreinatos, intendencias, provincias). Como
sefialara Francois-Xavier Guerra (1992, 69), los .miembros del patriciado
urbano se veian a sf mismos como "los descendientes reales 0 imaginarios
de los fundadores y primeros pobladores de la ciudad"; de alli que a ellos
"pertenece por dignidad y por nacimiento el gobierno de su 'patria'-el
pais de sus padres". La conjuncion de la masivarebelion indigena y el
absolutismo borbonico hizo .que una tradicional forma de identidad se
tornara en una. novedosa forma de hacerpolitica. Con el fin de contra
rrestar a aquellos que procuraban suprimir los grandes meritos del ve
cindario "para conseguir superioridad, distinci6n y preferencia" (entre ellos,
el mismo ministro que ofreciola "oracion de agradecimiento" al pueblo), .
los moradores blandieron los antiguos servicios de sus antepasados a la
monarquia. Exhibieron una representacion del cabildo al virrey Francisco
de Toledo en 1574, yIa respuesta de este, que recordaba como la ciudad
habia defendido con enjundia a la Corona "en aquellos tiempos que contra
ella se levantaron Gonzalo Pizarro, Francisco Carvajal y otros tiranos, y
fue la unica que no concurrio en rebelion alguna, aiin estando conspira
das las mas principales ciudades del Reino"," La movilizacion de la gente
decente, los miembros de los gremios y la plebe en general en la guerra

38. Ello incluye la celebre disputa entre el rector de la Universidad de Charcas y los mag
istrados de la audiencia que precedi6 ellevantamiento del 25 de mayo de 1809: el derecho
del primero a usar un cojin durante las misas en la Catedral. Ejemplos de litigios sobre
cuestiones de etiqueta estan en Querejazu Calvo (198~ 241-242, 267-273). Bridikhina (2005)
ofrece, para el mismo caso de Charcas tardo colonial, un agudo tratamiento de este tema.
Sobre el significado social de las cuestiones de etiqueta, vease tambien Garavaglia (1996).

39. Representaci6n del Procurador General de Charcas, 9/10/1781, AGI, Charcas 595.
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contra kataris y amarus no representaba sino la continuidad de aquellos
afiejos (e idealizados) servicios a la Corona durante las guerras civiles del
siglo XVI. Un antiguo contrato de fidelidad habia sido reactualizado; con
ella, vale decirlo una vez mas, "las mercedes y exenciones" que ese vin
culo conllevaba.

El estatuto de la ciudad aparecio dramatizado en una nueva ceremonia
publica con motivo de la fiesta en honor de Carlos III, el 4de noviembre
de 1781. Sabemos que en el curso del siglo XVIII las festividades publi
cas experimentaron importantes transformaciones tanto en los modos
de representacion del Rey como en el rol de las ciudades y sus elites go
bernantes. Segun han mostrado los estudios de Linda A. Curcio-Nagy, el
ayuntamiento de Mexico fue gradualmente perdiendo su acostumbrado
control sobre la organizacion y contenido de las fiestas a manos de los
funcionarios regios. Las autoridades concejiles debieron incluso renunciar
a su potestad sobre el principal simbolo de la ciudad y objeto de devo
cion popular, la Virgen de los Remedios: declarada santa patrona de la
Corona espanola, se prohibio el uso de su imagen para las procesiones
organizadas por el cabildo. Por otra parte, el incremento en la frecuencia
y magnificencia de las festividades regias se conjugo con la construccion
de una imagen cadavez mas.abstracta de los monarcas: durante el siglo
XVIII comenzaron a ser identificados como sereS mitologicos de la an
tigiiedad clasica, en especial Apolo (Curcio-Nagy 2004, 72-78).40 Para el
caso de Lima, Alejandra Osorio (2004, 471) ha notado que las referencias
a las comunidades politicas que integraban la.monarquia hispanica, tales
como el "Reino del Peru", cedieron lugar en las celebraciones por el nata
licio, coronacion 0 exequias de los monarcas a genericas menciones a "las
Indias". Lo propio ocurrio con los retratos de los reyes, los cuales habian
sido hasta entonces objeto de ·la misma pompa y devocion reservada a
sus personas fisicas. Los retratos fueron sustituidos primero por estampas
impresas en serie y, ya para la epoca de la coronacion de Carlos III, por la
bandera real." Las mutaciones en las formas de representacion estarian
traduciendo mutaciones politicas mas profundas. Mientras la apelacion
a la figura de reinos y ciudades y a las representaciones pictoricas de los
Habsburgos actualizaba la naturaleza plural y pactista de la monarquia
(lealtad a cambio del reconocimiento de fueros y privilegios especiales de

40. Segun la autora, con el paso del siglo las fiestas reales terminaron por superar en
importancia a la misma "entrada" de los virreyes. Sobre el uso de los simbolos reales en las
ceremonias publicas en Mexico, vease tambien, Cardenas Gutierrez (2003).

41. De acuerdo a la autora, "Since (unlike in Spain) the real king never produced in Peru,
his simulacra-copies for which there are no originals-in effect made him a hyperreal
king" (Osorio 2004, 449-450). Para el caso de La Plata, por ejemplo, en ocasi6n de la cer
emonia de "entrada" de un nuevo arzobispo de Charcas en 1636 se erigi6 un enorme "arco
triunfal romano" a cuyo lado se colocaron "los retratos de de cuerpo entero de los reyes
Felipe Tercero y Felipe Cuarto y sus consortes" (Querejazu Calvo 1981: 195).
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los distintos cuerpos), la imagen cada vez mas impersonal de los Borbones
y de sus vasallos parecian evocar la nueva concepcion absolutista del po
der real y la vision unitaria, homogeneizante, de sus subditos,

Es poco 10 que sabemos sobre la evolucion de las ceremonias politicas
coloniales en Charcas, pero se puede sostener.cuanto menos, que la fiesta
de San Carlos de 1781 aparece en marcada discordancia con aquellas ten
dencias seculares." En esta ocasion, se resolvio que la ceremonia girara en
torno a la fijacion en los portales del edificio del cabildo de una placa de
bronce "en que constan las proezas y trofeos de esta Ciudad y su Ilustre
Ayuntamiento, gravandose juntamente en ella sus Armas"," Se dispuso
que la placa estuviera expuesta toda la tarde sobre un tablado en la pla
zuela frente al Hospital de Santa Barbara para que el publico la apreciara.
Al atardecer, los alcaldes, alguaciles, regidores y otros oficiales marcharon
en cabalgata hasta ellugar portando otro prominente emblema de la ciu
dad: el estandarte de La Plata. Las connotaciones de este acto no debieron
haber sidomenos legibles que la leyenda impresa en la placa. El estandarte
habia sido otorgado por los virreyes Marques de Cafiete y Francisco. de
Toledo a raiz del alineamiento de sus habitantes con el banda realista en
las mencionadas guerras civiles del siglo XVI. Segun disposiciones de To
ledo/ todos los afios, por turnos, un miembro del cabildo designado como
alferez debia guardarlo en su casa. El traspaso de la insignia era motivo de
una ceremonia de homenaje vasallatico que recuerda el origen medieval,
pactista, de la relacion entre el monarca y sus subditos. Al recibirlo de ma
nos de los dos alcaldes ordinarios del ayuntamiento, el alferez debia decir:
"Vos senor, don fulano, haceis pleito homenaje, como hombre caballero e
hijodalgo, una dos y tres veces, al modo y fuero de Espana/en mis manos,
de guardar y. cumplir la fidelidad que debeis aDios y al Rey, Nuestro
Senor Natural, ya sus sucesores en la corona de Castilla y Leon, teniendo
este estandarte de la ciudad que os entrego en tal fe, seguro de que sabreis
guardarlo con todas vuestras fuerzas y primero perdereis la vida si fuese
necesario por el dicho estandarte, defendiendolo y amparandolo contra
todos los hombres del mundo (citado en Querejazu Calvo 198~ 115). ,

Los actos del 4 de noviembre de 1781no dejaron de evocar estos orige
nes. Es sabido que el recorrido de los cortejos y procesiones por determi
nados simbolos de poder e hitos de la ciudad tenia un definido significado
politico, construia un relato historico y una imagen ideal de la sociedad."

42. No pude incorporar a este trabajo, por haber llegado a mis manos una vez que el
mismo estaba en prensa, ellibro de Eugenia Bridikhina, Theatrum Mundi. Entramados del
poder en Charcas colonial (La Paz: Plural Ediciones, 2007). Los lectores interesados en los
temas aqui tratados se beneficiaran de la consulta de esta importante obra.

43. La descripci6n de estos eventos en AGI, Charcas 595.
44. Vease, por ejemplo, Paz (1995, 193-195). Una manifestaci6n de este fen6meno es el

enfrentamiento entre la audiencia de Charcas y el clero para lograr que las procesiones de
Semana Santa pasaran por delante de sus casas (Querejazu Calvo 198?:241).
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Es significativo, en este sentido, que las autoridades concejiles y los vecinos
de honor que marcharon en cabalgata portando el estandarte desde el edi
ficio del cabildo hasta la plazuela de Santa Barbara 10 hicieran por la calle
de la parroquia de San Miguel: el dia de San Miguel, 29 de septiembre, se
recordaba -la victoria sobre las fuerzas de Gonzalo Pizarro mediante una
misa en la Catedral y una cabalgata ceremonial por el pueblo presidida
por la insignia de la ciudad (Querejazu Calvo 198~ 116).

Una vez que el cortejo arribo a Santa Barbara, los regidores retiraron
del tablado la placa con los meritos de la ciudad y se la entregaron a los
dos alcaldes, quienes la colocaron sobre un coche en presencia de toda
la concurrencia. Precedida por otro coche que llevaba el estandarte, fue
luego conducida con rruisica y salvas hasta los portales del ayuntamiento.
Alli se .habia colocado un tercer objeto impregnado de simbolismo: el re
trato de Carlos III. Se ordeno que la Plaza Mayor y los balcones, ventanas
y puertas de las tiendas estuvieran iluminados con faroles y adornados
con "las colgadurasmas decentes" que sus duefios poseyeran. La ceremo
nia estuvo acompafiada de tiros de canones, exclamando "la considerable
porcion de gente" que se habia congregadopor la vida del rey "y aplau
diendo la fidelidad de la ciudad"..Se llevo a cabo luego una cabalgata por
todo el pueblo."

Hemos dicho que una funcion primordial de la fiesta barroca era ce
lebrar el orden politico, reafirmar los vinculos que unian al rey con sus
subditos, Considerando el contexto historico-e-el creciente predominio de
representaciones absolutistas de podermonarquico-s-el simbolismo des
plegado .en esta ceremonia no podia sino contener mensajes por demas
ambivalentes acerca de la naturaleza de estos vinculos,

CONCLUSI6N

Los temores de un motin popular se cerraron asi con representacio
nespublicas que exaltaron las antiguas y recientes proezas de la ciudad
en defensa de los dominios regios. Detras de las apariencias, empero, se
advierte que estas mismas ceremonias contenian las semillas de futuros
conflictos. Las demostraciones de lealtad al rey-los alegatos colectivos de
patricios y plebeyos, el discurso de agradecimiento al pueblo en la Plaza
Mayor, el memorial de los antiguos servicios a la corona, la fijacion en la
puerta del ayuntamiento, en presencia de la imagen viva del monarca, de
un placa con los meritos de La Plata-no constituyeron una mera celebra
cion de la integracion de la comunidad a la monarquia hispanica, ni signi
ficaron una mera vuelta al pasado. Fueron la expresion de fenomenos con
novedosas connotaciones: la puesta en valor de la opinion del vecindario;

45. La cita es tomada del Acuerdo Extraordinario del 26/9/1781, AGI, Charcas 595.
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las fracturas en el seno del patriciado urbano y el consiguiente estrecha
miento de las relaciones entre la gente decente y la plebe urbana; la cons
truccion de la imagen de la ciudad como sujeto de la historia y, por ende,
actor politico colectivo. Aunque de manera solapada y amparandose en la
fidelidad al rey (un motivo ideologico que mas tarde no seria ajeno a los
movimientos independentistas mas radicales), estas imageries estaban en
directa colision con las politicas regias en vigencia y, al menos potencial
mente, con los fundamentos del orden colonial. Solo un paso habia de la
nocion de que la fidelidad exigia privilegios a la idea de que la trasgresion
de esos privilegios justificaba la insubordinacion. Por el momenta, estas
tensiones se expresaron en el dominio del ceremonial y las apelaciones
a la benevolencia del rey. Pero la reivindicacion de los derechos que aca
rreaban las proezas pasadas y recientes de los residentes de La Plata no
tardaria en dar lugar a confrontaciones, violentas y no violentas, mas in
quietantes todavia que el temido alzamiento anunciado en los anonimos,

El examen de estos acontecimientos requiere un estudio separado.
Baste decir aqui que con motivo del establecimiento de la compafiia per
manente de soldados espafioles, la ciudad experimentaria en los afios por
venir dos grandes motines populares, uno ocurrido en septiembre de
1782,escasos meses despues de los hechos aqui tratados, y el segundo en
julio de 1785,poco despues que se implementase una orden virreinal para
que se disolviera la ultima compafiia de mestizos todavia en pie desde
la rebelion indigena." Los motivos detrasde la violencia colectiva fue
ron explicitamente reivindicados por la aristocracia urbana a traves de la
institucion del ayuntamiento. Durante estos afios, a traves de numerosas
representaciones colectivas y reiterados Cabildos Abiertos, patricios y ple
beyos se enfrentaron abiertamente con las principales autoridades regias
(el virrey del Rio de la Plata, la audiencia de Charcas y el ejercito regular)
en defensa de 10 que consideraban derechos politicos inalienables de la
ciudad. La intima conexion entre memoria y politica, las consecuencias
politicas practicas dela construccion de la ciudad como sujeto historico
que hemos visto en este trabajo, aparecerian entonces en toda su dimen
sion, al punto que la audiencia de Charcas y la corte virreinal portefia se

. verian obligados a prohibirque el cabildo se atribuyera la representacion
del "cormin de la ciudad", yque este "corruin de la ciudad" tuviera entidad
juridica alguna en la vindicacion del comportamiento y los privilegios de
sus residentes."

46. Un analisis de estos eventos en Serulnikov (en prensa). Sobre el motin de 1785,vease
asimismo Lynch (1962,226-229).

47. Informe del oidor que servia de fiscal de la audiencia de Buenos Aires, Palomeque
del Cespedes, del 14/12/1785 y resoluci6n del Acuerdo Extraordinario de Buenos Aires del
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Dos decadas mas tarde, tras la invasi6n napole6nica a la peninsula
Iberica, La Plata serfa la primera ciudad en reemplazar a las autoridades
vigentes por una "junta" gubernativa y en cuestionar abiertamente la le
gitimidad de la autoridad virreinal. En mayo de 1809, una coalici6n de
oidores de la audiencia, oficiales del cabildo y abogados radicalizados,
respaldados por la movilizaci6n de sectores plebeyos que protagonizaron
cruentos enfrentamientos con la guarnici6n militar, asumieron el poder
luego de destituir al intendente de Charcas y presidente .del tribunal y
de forzar al arzobispo a abandonar la ciudad. E1movimiento se expandi6
pronto a La Paz, 'en donde adquiri6 tonos mas radicales (Arze Aguirre
1979; Just 1994; Siles Salinas 1992). Si es indudable que los enfrentamientos
de fines del siglo XVIII no explican por si mismos esta crisis de legitimi
dad, 10 es tambien que la caida de la monarquia hispanica no explicapor
si misma las reacciones que se suscitaron a partir de ella. Al comienzo del
articulo hemos aludido a recientes estudios sobre Colombia, el Rio de la
'Plata y Mexico que han postulado que fue durante los afios mismos de
la independencia, al calor de la oposici6n a la dominaci6n espanola y la
adhesi6n a sentimientos patri6ticos, que se forjaron novedosos vinculos
entre las elites criollas y los sectores subalternos." Esperamos haber mos
trado que la construcci6n de una identidad cormin entre el patriciado y
los grupos populares de La Plata comenz6 a forjarse en un periodo mu
cho mas temprano y que .esta identidad corruin estuvo asociada no solo a
la condena de la colonialidad de las estructuras de poder vigentes sino,
simultaneamente, a la cristalizaci6n de una imagen de irredimible inferio
ridad etnica y cultural de los pueblos nativosmotivada por la revoluci6n
tupamarista. En Charcas la conciencia criolla estuvo signada por este do
ble procesode condenaci6n.

En suma, las respuestas de los grupos urbanos a la crisis imperial de
1808 no surgieron ex nihilo. Ni resultaron de la mera apelaci6n a afiejas
concepciones de legitimidad monarquica de .la epoca de los Habsburgo.
Fueron el producto de experiencias politicas concretas mediante las cua
les la articulaci6n de la ciudad con la corona, el rol de los organismos de
gobierno municipal y las relaciones entre los sectores que conformaban la
sociedad urbana (sectores que los contemporaneos definian como criollos,

16/12/1785, AGI, Buenos Aires 72. Vease tambien Informe del Fiscal de la audiencia Do
mingo Arnaiz, 10/10/1785, AGI, Buenos Aires 72.

48. Di Meglio (2001: 309-311) sostiene que, en contraposicion con las variadas practicas
de movilizacion plebeya que emergen en Buenos Aires entre 1810 y 1829,durante la epoca
colonial los conflictos de los criollos con las autoridades regias no incluian a sectores ajenos
a las elites. De acuerdo a Guardino (2005,91-121), las reformas borbonicas-e-a diferencia de
la invasion napoleonica de 1808 y la rebeli6n de Hidalgo de 1810-no suscitaron cambios
significativos en las practicas politicas de los sectores populares de Oaxaca. Como hemos
ya anotado, Lasso (2006, 341-343) ha subrayado el drastico cambio de actitud de las elites
colombianas hacia los pardos que tuvo lugar entre los afios 1790 y 1810.
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peninsulares y plebeyos) adquirieron nuevos significados. Los virulentos
enfrentamientos de la decada de los ochenta, incluyendo los dos sucesi
vos alzamientos de la plebe de La Plata, fueron un punto de inflexion en
la conformacion de esta emergente cultura politica. Los acontecimientos
desencadenados por los rumores de motin que hemos analizado en este
articulo constituyeron su primera manifestacion, Que estos eventos care
cieran de violencia no disminuye en nada su relevancia. Volviendo a nues
tro paralelismo con la sociedad francesa en el ocaso del antiguo regimen,
Farge (1992, 121) ha apuntado que el hecho que los estallidos sociales se
alternaran tipicamente con periodos de aparente calma no tendria que lla
marnos a engafios, como asi 10hizo con las clases gobernantes de la epoca:
la represion estatal sabia acallar la violencia popular, pero "los gestos y
signos de la revuelta podian adquirir suficiente significacion como para
asegurar que la subsecuente tranquilidad no fuera, por comparacion, sin
sentido". Esperamos haber mostrado que la escenificacion de la politica
y la historia que tuvo lugar durante los ultimos meses de 1781 estuvo, en
efecto, impregnada de sentido.
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