
1/V D.1.1\..L. 

esbozados. La mayoria de los estudios identitarios espafioles focalizan las 
caracteristicas regionales y etnicas de esos inmigrantes, pero no integran la 
perspectiva intra-etnica, ni tampoco las relaciones conflictivas y tambien 
negociadas con la identidad nacional del pais de inmigraci6n, y se abstienen 
de analizar su relaci6n con otros grupos inmigratorios. 

El gran merito de Moya es haber escrito un estudio micro-macro sobre la 
heterogenea colectividad espafiola en perspectiva comparativa. Su rigurosa 
investigaci6n socio-cultural emplea fuentes cuantitativas -demografia, 
censos, pero tambien un banco de datos con informaci6n de mas de 60.000 
(!) individuos- y cualitativas, tanto de archivos nacionales, municipales, 
institucionales y privados, como tambien de historias orales, biografias 
colectivas, prensa y testimonios literarios y de la literatura popular. 

En sintesis, estamos ante un hito fundamental en los estudios migratorios 
que trasciende, de lejos, el mero caso espafiol. 
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Desde la Constitucion de 1853. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Troquel, 
2001. 

Lejos ha quedado el Antiguo Regimen, un lento proceso de secularizaci6n 
ha transformado el estado y la sociedad se define ahora como romantica y 
burguesa. El silencio (aquella virtud femenina) quebrantado por la apelaci6n 
a la justicia en reclamo de buenos tratos ha dado paso, en el tomo II de 
Historia de la vida privada en la Argentina. Desde la Constitucion de 1853 hasta 
la crisis de 1930, de Ricardo Cicerchia, al bullicio de los espectadores. El 
tranvia y el ferrocarril han transformado los tiempos y espacios citadinos. El 

. genero chico despliega problemas y lenguaje propios de la ciudad. Los 
encuentros sociales en la plaza, la estaci6n y el cafe sefialan una marca 
indeleble: "la emergencia y consolidaci6n del individualismo". Se ha 
producido la transici6n "del Antiguo Regimen a la Republica". 

En 1998, el tomo I de la Vida privada aparecia como un pionero en el 
estudio de la historfa cotidiana en la Argentina. Desde entonces se han 
editado otros trabajos acerca de esta tematica. Los seis capitulos que integran 
este libro se articulan alrededor de un tema central e indagan las formas de 
sociabilidad de una sociedad que se va definiendo como burguesa. "El habito, 
como receptaculo de las prescripciones sociales, lugar de conformaci6n de las 
identidades y de negociaci6n cultural de la realidad, es el verdadero foco de 
esta indagatoria". 
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En la introducci6n, el autor propone una periodizaci6n. La Constituci6n de 
1853 define, sobre papel, un programa liberal. A partir de 1862, la 
modernizaci6n juridica comienza a llevarse a la practica. La instalaci6n del 
Poder Judicial, la aprobaci6n de los c6digos de comercio y civil, actualizaron 
la legislaci6n privada y penal. "Luego de tres decadas de ensayo y error, sobre 
todo en el mundo de la politica, 1880 marc6 una divisoria de aguas". La 
conquista del territorio indigena y la presidencia de Roca sefialan "el triunfo 
del Estado central. La Argentina se convertia al fin en naci6n". Es en este 
momento cuando lo privado comenz6 a necesitar reglas de conductas 
definidas. 

El libro comienza con un "ocaso", los ultimos episodios que muestran la 
decadencia de un "c6digo de muerte" y de una "cultura del honor". Son 
rasgos de una sociedad que se termina y sobre la cual se cimienta una nueva. 

Los capitulos II y III destacan el surgimiento de novedades. Las grandes 
tiendas y la publicidad hacen su aparici6n, para vender a un publico que 
observa, elige y consume. Los intercambios epistolares, la correspondencia 
postal y el correo, junto a la expansion de la fotografia y el cine, aparecen 
como formas de expresi6n de una sociedad burguesa: "Existe un camino 
inevitable al que lleva la combinatoria entre el primer plano y el movimiento, 
la fijaci6n por progreso individual, esa idea descarnada de la burguesia en 
ascenso". 

Los conocimientos de una vasta literatura de viaje y de historias de viajeros, 
que en el siglo XIX se internaron en los territorios americanos, permiten a 
Ricardo Cicerchia insinuar algunos significados. Un relato de viaje en 
tramway, cifras que especifican la magnitud de la red tranviaria, combinados 
con detalles cotidianos, llevan al autor a concluir que "en la segunda mitad 
del siglo se llev6 a cabo una revoluci6n en las maneras de via jar. Se proces6 
un nuevo tipo de experiencia Hamada a tener una importancia extraordinaria 
en la mirada y los suefios de la vida privada de las personas. El viaje 
comenzaba a ser parte de un imaginario casi cotidiano". 

El capitulo "La habitaci6n familiar" sefiala contrastes propios de esta 
sociedad. Las grandes construcciones monumentales junto a la habitaci6n de 
inquilinato popular; las casas de la gente "acomodada" se transformaron en 
conventillos. Tambien se describe el nacimiento de los barrios. El remate de 
lotes y la posibilidad de la "casita" propia transformaron los suburbias en 
espacios de sociabilidad "que extendia[n] la intimidad de lo privado a este 
primer entorno social". Ademas, el conventillo y el suburbio se convirtieron 
en "integradores sociales", concluye el autor. A diferencia de la ciudad, los 
colonos y peones del campo se dispersaron por la extensiva pampa humeda. 
El capitulo comienza con un aviso publicitario de la empresa de muebles 'La 
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Inglaterra' y contrasta con las sillas de craneo de vaca de los chacareros, en el 
final del texto. 

En este libro, los sonidos han cobrado disimuladamente su protagonismo 
en la historia. Se puede oir el tranvia que avisa su paso; las funciones de cine 
mudo al son del acompafiamiento de pianistas y el publico que comenta los 
pormenores del relato cinematografico; los reclamos a los malos espectaculos 
teatrales; el mercado, la calle y el conventillo, espacios de encuentro donde la 
gente expresa sus sentimientos, opiniones, puntos de vista y necesidades. 
Tambien las imagenes ocupan un lugar destacado; sin embargo, el texto las 
interpreta poco. Queda pendiente al lector la tarea de detenerse en la 
cuidadosa selecci6n de fotografias, dibujos, caricaturas, propaganda y 
portadas de libros y revistas que formaron parte del universo de circulaci6n 
entre los individuos. 
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The central argument of Participaci6n indigena is that the indigenous 
population of nineteenth-century Guatemala involved itself regularly in 
national politics through voting and elections, not just sporadic outbursts of 
violence. Communities had clear ideas of what might be gained by this 
participation, the author argues, and the national parties encouraged and 
facilitated their involvement, both in hopes of winning votes and as part of a 
larger project to construct and legitimate a modern, centralized nation state. 
Thus the book falls squarely within recent efforts both to write a new political 
history for Latin America and broader attempts to recognize agency among 
previously neglected groups. 

The Constitution of 1812 largely defined the liberal state in much of post
independence Latin America. Guatemala's Indians interpreted its provision 
for ayuntamientos as validating the autonomous self-government they had 
enjoyed in the colonial period. Elites, by contrast, saw in the document a 
blueprint for constructing a centralized nation state based on individuals and 
individual rights, and they saw the indigenous communities as barriers to 
modernization. Both Conservatives and Liberals agreed that for the country 
to develop, the Indian would have to be 'civilized', by which they meant the 
adoption of 'western' values; what they disagreed upon was the rate and the 
degree of possible change. The Liberals seized the initiative in the 1820s and 
1830s, but the reforms they introduced, and particularly what the indigenous 


