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dewmgabm d x e  das  1- poderes oentrales. For esto, la 
histoh de Ias ehinganas fue, desde el prhapio -y en 
tanto permanesierqgl carno establ-entos tipicamente c, una btoria de guerra continua con la justi- 
aa, lapohm y la moral O W .  Ala m a ,  el in- co- 
meEEial de bs especuLadores (que querian controlarla), 
mido a la p d n  moral y polirial de las autoridades, ter- 
mimmn por ixansformarlas en "cafds chinos" (prostibu- 

bdmososbams y b i h e s  para hombres de dase media y 
alta,todosellosadministra dos por sujetos oscuros de cla- 
se baja o bien + Edwards Bello- por "palm blan- 
cas" de la +quia dezadente. L a  chinganas murieron, 
pues, para dar vida, en cambio, a "establecimientos de- 
mates" debidamente PeCOnOCidOS por los munidpios y con 
sus mqectivas patentes de segunda o Tercer* Categoria. 
O s m a e s h b k h h  tos que pasaron a formar parte del 
espado pliblioo conimlado por las leyes del Estado y la 
d d e  la lglesia Aptos para una dientela de dase me- 
dia para aniba Pues la wberania carnavalesca popular, 
ancest& de ellos, termin6 siendo pmfiljlrticamente ex- 
duida.= 

10s daudesiinas), en henn6ticos clubes masdm ' osyen .. 

El encarcelamiento de las grandes ferias 

M, &e,& Cilldidianos. Los poderes centrales, amasha- 
La desmembraci6n 4 u a I  afect6 tambih al c o m m  

dos por losp7andes capitah e htereses que heron acu- 
mulhkse en tom0 a los mermderes que conblaban el 
mmesdD de ulhamar y h 3  NtaS m h b k S ,  PTO- 
--yn- . tetodaslastran- 
s&ximws- delterritorioquedominaban.Aeste 

0 



efecto, construyeron recintos especiales donde d&n efec- 
tuarse esas transacciones y dictaron leyes, ordenanzas y 
reglamentos para gobemarlas centralizadamente. La mo- 
noplizaci6n del intercambio mercantil exterior por parte 
de 10s grandes mercaderes, y la monopolizaci6n (por parte 
del Estado ’mcional’ o ‘imperial’) de Ins tradiciones y cos- 
tumbres populares que habian regido por s i g h  las prkti- 

complementarios de, la centraW6n estatal y eclesiisbca 
cas cmerciales interbres, fueron procesm paralelos a 

de la soberm’a poiitica y moral del pueblo. La soberania 
econ6mica y comercial de las comunidades agrarias o i .... 
pastoriles que Vivian en las villas y ciudades pos-medieva- l , i b  de ,-hillin, 9oo ,M, R, wfi&r 
les (0 de la alta colonia) he asi hostigada, intervenida y 
expropiada poi la irrupcfi del “gran comercio“ (a &tan- 
cia, n a d o d  o continental) y por las instituciones mtrali- 
zadoras que les sirvieron de soporte politico y legal (0 tri- 
butario).36 

Odginalmente, lo5 campesinos y los artemos ofrecian 
sus productos en las ferias locales que peri6dicamente 
organizaban a este efecto. Desde un cmienzo, estas fe- 
rias, junto con ser una actividad ecm&nica, constituye- 
rim una rdajada actividad social que sacaba a los aldeanos 
(y a las aldemas) de sus ancestrales rutinas productivas, 
y que dlos mbnos, a trav6s de sus comejos y municipios, 
regian soberanamente. %bre estas ferias o mercados lo- 
cales escribi6 H. P i :  

md 
I Y  I 

La ufilidad $e esns prquefias asumkhs consistia en cubn’r 
hw necesidmk Iwafes de Irr pablncMa de la cmama, y tam- 
bgn, quini.., en satisfaer el imtinto de swiabilidad que es 
inmto en tcdos los Isanrbres. Era la linica d i s t r a c h  que qfre- 
cia una socieded inmorrilizada en el trnbajo de h t h .  La 
prohibEci6n que hiw Cnriomqpa a 10s siem de sus d m ‘ -  
nios de ”uagm por 10s mercados” demuestra que iban a ellos 
Rpas por divers& que por el a~%n de gnnar d i m . ”  
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La progresiva incorporaci6n a esas ferias de mercade- 
res forAneos que Vivian, como 10s gitanos, recorriendo las 
rutas terrestres, agreg6 el atractivo de lo ex6tico y lo ex- 
tranjero, hecho que multiplic6 el efecto de "distrac- 
cion", de "diversion" y de 'lo distinto' que podia hallarse 
en ellas. No hay duda de que la "feria" era un lugar pzibli- 
co donde a la soberunin cornercia1 del pueblo se aiiadi6 una 
oportunidad de liberuci6n socinl y/o cultural, tanto mas si a 
esas ferias Uegaban saltimbanquis, buhoneros, animales 
extmios y mujeres de mayor desenfado moral. Se mm- 
prende que la 'soberania comercial' de las masas de indi- 
viduos que alli se reunian iba en detriment0 de las 
ganancias o era una oportunidad desperdiciada para 10s 
grandes mercaderes, y un tributo posible per0 no comti- 
tuido para las autoridades centrales; por su parte, la 'li- 
bertad social, cultural y moral' que a l l i  se vivia se perfilaba 
como una amenaza para las buenas costumbres exigidas 
de modo implacable a las comunidades locales por la Igle- 
sia Cat6lica ('universal'). 

A la larga, 10s mercaderes "de profesi6n" que reco- 
rrian a pie largas distancias (en Inglaterra se les llam6 
"hombres de pies polvorientos") fueron 10s que impusie- 
ron, en gran escala, el fendmeno comercial, cultural, so- 
cial y moral de las "ferias mayores", que comemaron a 
ser "permitidas" por las autoridades en determinados 
'cruces de caminos' una o dos veces a1 aAo. Estas grandes 
ferias 4 o n d e  se negociaba a escala continental, pues 
operaban como virtuales clearing houses para la economia 
europea- constituyeron de hecho una transaccih poli- 
tics entre 10s mercaderes 'de profesibn' y las autoridades 
'~cionale~'. En este 'acuerdo', a 10s prheros se les conce- 
dieron "privilegios liberales" (por ejemplo, para ellos se 
suspenda la prohibici6n eclesihstica de "la usura" o apli- 
caci6n de la "tasa de inter&" del dinero), mientras las se- 
gundas se embolsaban suculentos derechos tributarios, 
embargos y prbstamos blandos de largo plazo. Poco a poco, 
'as ferias gozaron de otros privilegios adicionales: en ellas 
#e pudo "jugar a 10s dados", hacer "banquetes" (fiestas 
nibticas), ofrecer "espectficulos" (acr6batas, canto, baile, 

La lonja de Barcelona NicenrV-, p. 342,. 



luglares), suspendi&tdoseindusolaspenasy,.-onhpor 
deudas amuladas "fuera de la feria". En Europs, Ea 
importante de atas ferias fue la de -, en h- 
cia, per0 de kcho las hub0 tambib en Medina del Cam- 
po, en Espafia, y en 10s suburbios de otras ciudades 
mayores. 

La a h a  politics entre 10s memadems de nivel ca- 
pitalista y los 'sober- del Estado -que tuvo por fin 
permitir y desarrollar el capitahno nacional de las "gran- 
des felias" territolialff suspmdi6 en Ctas, por um par- 
te, el extremism0 moral de la Iglesia Cat6lica; y prohibi6, 
por otra, lesioaando la soberania comerual del pueblo, las 
fer& locales y otras f o m s  libres de comercio popular. 
Testimonio de esto heron varias leyes dictadas por 10s 
reyes de Espaiia. Cab  atar la dietada por Don Enrique 
IV en Madrid y Toledo, en el siglo XV, como Ley I, Titulo 
209 libro 9: 

Ordeffaplos qrufer~~~frwncas  y mercudosjrancos no sean ni 
se hagan en nucstros R e y n ~ s  y Seiiorios. salw la nuestra 
@ia I &dim, y lff i  otrasferias que de Nos tEennr rnerce- 
des y prioilegios con~nnad~s ,  y en nuestros l i b  mmta- 
dos: y qaralquma que 6 algunas otras f e r i ~ ~  o mercndos 
frarpqrwadosfueren con sus mercnderias. que pierdm las bes- 
tm y mercaderiffi; y d m a s  que pinden tados sus biener 
m d e s  y rakes, la tercm parte p m  la nuestra C h a m ,  4 
la Mia tercia parte para el amsador, y la otra tercia parti 
para el que lo jwgme?8 

Lo6 reyes optam poc "d (subastar) a IIECK-- 

deres partidam la potestad (soberania) de permitir la 
realizacih de "fer& brtcas" y de fiscalizar el cumpli- 
miento de las leyes que las rrgian Don Fernando y D e  
Isabel dictarun otra ley, en d i a d r e  10 de 1491, por la cual 
expkitamente e x t m U 4 a  prohibiab de realizar ferias 
y mexados -qw hasta a l l i  recaia sobm 10s aldeanos y sus 
cmc+ (municipios) respectivos- a 10s ''Preladm, Du- 
ques, Cmdes, Maqwes y Maestms de 6rdenes y otros 

'' Nwisim Recopilaci6n. - pi+ Tnmo N, Libm K, Titulo VII, p. 
rn 
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Cabakms". El monopolio Sundado por el Rey en compa- 
%a de los -des mercaderes (que a este &to operaban 
como "amndadores") se qerci6, pues, sobre "villanos" y 
"caballeros", sobre c a m e o s  y artesanos y tambih so- 
bre la nobleza feudal. Devino, pus,  en soberm'a 'naao- 
nal' o 'imperial' (universal). Y dentm de esta soberm'a, el 
"'-dador" se convirti6 en un importante benefidario, 
pues estaba habilitado para recibir una de "las tenias par- 
tes" de los embargas que se aplicaban a 10s violadores del 
monopolio. La Ley de los Reyes Cat6licos terminaba di- 
5end0: 

& nursb mplced ,,,,,,,&,,,,,s q~ a& qmndofuoen Vendedwes en e! mercado (VicensViveS. p. 293). 

rqmidas  las Justicins por 10s dichos nuestros arrendado- 
res y files mgedom, o qmlquier dellos sobre esto, fagan 
pesquiyr, 50 la protestation que contra ellosfuereficha; y si 
pnresciren por ella culpank ulgunas pemmm, que contra 
aquellas pongan 10s anendadores sus detnandns sobre lo 
contenid0 en esta 4, y las 1usticin.s les hagan luego cumpli- 
miento & justicin so la duha pmnJq 

UM vez que el Rey expropi6 la s o b e d  cornercial 
del pueblo, la deleg6 a sus mercaderes subastadores 
("anendadores o recaudadores") quienes cantaron con el 
apoyo de "las Justicias" para castigar a "10s culpantes" y 
confiscarles las tercias partes que se repartian entre 10s 
expmpiadores. Con el tiempo, el Rey control6 (y "prote- 
gi6", se@n otra ley dictada por 10s Reyes Cat6licos) las 
ferias de Segovia, Medina del Campo, de Valladolid "y de 
o&as audades y lugares de la nuestra COXUM Real". 

Donde y cuando se desarrollaron transacciones co- 
merdales de gan escala sobre pmductos de demanda es- 
f r a w y  altamente mtables (como, por ejemplo, el higo), 
los podems centrales optaron por crear ferias especializa- 
das en lugam a pmp6sito; estaban circunscritas a1 rubro 
respeCtivo y eran altamente monopolizadas y fiscalizadas, 
a objeto de evitar la wmpetenda abierta de 10s pequeiios 
vend- (0 compradores), las variaciones azarosas o 

Nadsim Resopi-, op. dt., Ley U,p. 260. 
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especulativas de 10s precios y las consiguientes p&didas 
para 10s grandes mercaderes y 10s recaudadores de la CO- 
IOM. Estas ferias heron denomina& “lonjas” O “alh6n- 
digas”. N15tese 10s fundamentos que cita Don Felipe II para 
dictar la Ley por la cud se orden6 fundar la ”alh6ndiga de 
Mqico”: 

Por manto habiendo reconocido el cabildo, justicia y re@- 
mienfo de la ciudad de Mijico. que se iban encarenendo con 
exceso 10s hstimentos de trip, h m ’ m  y cebada, li cnusn de 
10s muchos regatones y reuendedores que trafaban y contra- 
taban en ellns, y considerando que en m u c h  repliblicns bien 
gobemadas se hanfundado eas~ls de alMndigns, para estar 
. mejor proueidns y abnstecidas, estableci6 yfund6, con acuer- 
do de Don Martin Enriquez, nuestm mrrey de aquellas pro 
vincias, una a l h d i g a ,  m-alnndo casn conueniente, pan 
que en ella pudiesen 10s labradores despachar sus granos 1 

10s pnnuderos donde prmeme del lrigo y hnrina que hub& 
sen menester para SY auio y abnsto de la ciudad, a 10s pre 
cios mas acomodados ...” 

1 

Este establecimiento (llamado tambGn “lonja”) estab, 
a cargo de un funaonario p&lico denominado ”fie1 de 1, 
alhhdiga”, cuyo rol era fiscalizar el cumplimiento riguro 
so del reglamento que la regia. Aeste funcionario le estab, 
prohibido “comprar trigo, harina, N granos, por si ni por 
interp6sitas personas”. La alh6ndiga debia monopolizar 
todas las ventas en su rubro. La Ley deck “todas las per- 
SOMS que llwaren trigo, harina, cebado o grano a Meico 
para vender, lo lleven derechamente a la alh6ndiga. par, 
que alli lo vendan, y no en otra parte alguna, N por ningu 
M via, fuera de la dicha alhtmdiga, pena de quam peso 
por cada hanega que asi se vendiere o comprare”. Tambien 
se prohibia saliz a 10s caminos a comprar N ajustar precios 
fuera de este establecimiento.u 

La rigurosa especializaci6n mercantil de las ferias que 
negociaban productos de aka y rentable demanda (como 

Conseio de Clsnto, krcelcm. 1400 McemV~- 
0. p. 2121 

Recoplci6n de Ley& de los Reinos de los India, mandadas hpnnb y 
publirar por la mngertod calblim del Rey Don Carlos I 1  (Madrid Bok 
editor, 1841). Tono 11, Titulo Xnr, pp. 124 y 125. 
Ibidem, Lye5 U a X K  pp. 125-127. ’I 



din sppotnoque eleclipse prngresSvo de las grandes ferias 
'Wms" (mwa lp de Ckmpaim o Medina del Campo), el 
domkib del ciunm50 vital en adustas was especializa- 

aaaisaaaoespiritu ex&b y htivo de las ferias libres en 

Con todo, la evoluci6n rmaop6lica del gran comerci0 
v la instalsd6n wcaudadora y hxlizadora de los pede- 

' 

2 
Ela6 (TOnjas-, "a Ih&W),y  la transfOnnaci& del aho- 

niUqide5 'cimxs ambdantes'. 



las kenas de venta al Mlico (loa attesanos constitafw en 
su mayoria un grupo social netamentp mho). El peque 
fio productor popular, en Chile c o l d  y p ~ o ~ ,  ni 
vivi6in~~oen'comunidades'eonu,enEwmpa,nipudo, 
por lo mismo, ejercerso&eranik sobre la m t a  de sus pductos: 
carecib, en este sentido, de un espacio P&&CQ propie. 

Debe agregarse a lo anterior el hecho de que, en los 
Siglos Xvm y XIX, la poblacih chilena concentrada en 
centros urbanos no super6 el 15 por ciento como ppome 
dio; por su parte, la mayor parte de la poblacih rual (que 
copaba el 85 por ciento restante) estaba constituida por 
una pob4ad6n flotante y semi-vagabunda (prinupalmen- 

csrrets ( ~ h  &s, te masculina: los "pecwpes-gaiiams" o #rotos"). En come- 
shlio). cuencia, la mayor parte de la producci6n agricola, 

hiorticola, vinicola y ganadeia se vendia in situ, en las mis- 
mas cass campesh  y a la poblaci& poprrkr (maso& 
na) que rotaba entre los centms productivos. El comercio 
popular tenia lugar en todar. partes, constante y simul6- 
neamente, sin converger a lugares especificos, N en fe- 
chas e s e a s  (como las ferias o mercados), N para dar 
salida a grandes voliunenes de productos; m& bien, cada 
v a  se daba curso a minimas cantidades, adaptadas a las 
necesldades inmediatas de individuos o pqu&ios grupos 
de ccmsdores  (estas 'ventas' no sieqre daban lugar a 
intercambios momtarios, sin0 a compromises que se pa- 
gaban en especie o senridos a mdiano o largo plazo). 

La aparicih de 'lugares de camercio' ( C Q ~ O  10s merca- 
dos o 4as Mas) se pdujo  en relacib con el abastecimien- 
to de las cidades de relativo mayor tamaik La Serem. 
~ p a r a i s o ,  santiago, ~olrcepcibn, chilh, o LOS Angels, 
particuhrmente en 10s rams de frula. hortalizas y ganado 
de matanza. En general, ems l u p w  fuemn, en uncomien- 
zo, sitiossuburbanclsemp~~osdentrodelperimehollk 
mado "deaasias de cabildo" (0 "qidos") y su- a UM 
n-tiva rdativamente flexible, que denotaba acuer 
do paritario entre I- mpesinOS vendedoles y el Cabildo 
Local. lbles sitios, siguiendo la tradia6n espaizola. fuemn 
b d o s  "cailadas". ER dlas instal6 sus d e s  la -8- 



y lcberal de la dase popular. Y a ellas concu- 
t+mn ~ ~ d o w s ~ u n o s  y en ellas se ajustamn li- 

L a s " ~ " m e r a n s i n o e 1 l u g a r d d e m ~ b a n y  
Be &u&nabn lasearretas &adas por bueyes y las recuas 
&narlascargadasenlascualesloscampesinos 'baNban'a 
la d u d d  La caiiada, por eso, era el mismo 'camino del 
mtaim' que alli mpalmaba con las cdes de la dudad, 
dmde,parapenni l i re lesta~to de las cametas, se 
kd&auna~mayor(Sanliagotuvo~caiiadapor 
et sur: la Alameda, y otras por el no- las de Independen- 
eia y Recoleia, amillas del rio). De m6S est4 dedr que en 
los sitios aledaiias a las caiiadas se instalaban ramadas, 
ohinganas y ranahos de mujeres "abandonadas". El lugar 
se uetabade ppones tubanos y nuales. que mmpraban h- 
tas y legumbms a los eampesinos para revenderlos paste- 

en la audad ( c o d  "regath"), asi con0 de 
diwtes de aodo tipo, sex0 y dad. La "caiiada", por esto, 
nn~€ueuna'feriafranca'dmdesecomerciaban "fmtos 
delp~W.sinohnbi6nunasuertedecampammtompe 
sin0 y unarrabal popular de la ciudad. El lugar hervia de 
acbrrrdad cada vez que &gaban "lea intmductores" (asi se 
deaomhaba a 10s campesinos), 6e movilizaban 10s 

lossc&tospdelas"Ehinganas".No&duda, 
q u e a b  "cahdas"n0 s6lose vivi6 la atnukfera 

dajdayliberaldeias@esferiaseuropeas,sinotam- 

lamente pwhibiidos en el centm del espacio pitblico * 
I f a s l x ~ d e l s i g l o  XIJG losmunicipim esiimu- 

Isop*ypsu&@mnla periwiCabajadsde"b6 que dentran 
abarrlea-y verduras en camb'' y "de Los hombres 
d e ~ q t l e t l e g a a a l a ~ u m m  frucos". Las aufon- 

~ t E l O S p I W i O 6 .  

_ _  
" ", se acacaban 10s compradores y se apeaban 

bihh'airescamavalEscd dela Cuitura popular, rep- 

~ ~ q i l e ~ p a o d u E l c r s q u e e n ~ l o s ~ ~  
~aaam6abslleosytEem66bajopnedoquedp 
llbdm B bu d e 6  lae "cegabm" (vendedores ambu- 

h s  canetas venfukras f m e  a la Plaza de &as- 
10s. 1880 (Pefia Otaegui;p.391). 



Camino de I n c a  u. M. G i l l +  plille 111). 





Feria deTemuco, ha 1903 IArchivo Museo H i s l ~ i ,  ( I  Nacional Original en M 





ddad econ6rnica. El campesinado chileno vivib y 8e re&- 
e6 como t& por e~o,  enrelacih can 10s meFcadossubur- 
bmm menores,&phda a la daromepcial y sobre tOd0 
cultural de las "caftadas" y "berias urbanas" permitidasp 

Eetaidentidadcampeina,m&fuerteen~ocultural~e 
en lo econ6mico, yen lo social m6a que en soberank muni- 
apd,  fue lo que VIO un viajem ale- a comienims del si- 
glo WC, cuando eecribie la siguiente caracteriaaei611: 

S& el c h i h  de las clasts papulmps eonserwfidniente sus 
oostumbrcs nacimlcs. Can a h r e  bullicio se a& el camue- 
sin0 a1 atardecer, amdidos ya &a pmductos. .. b canrino' lo 
mnducefiente a la chingana, nrmo se Ias encuentra en todns 
Ins salidas del awabal, y rara vcz un chileno de esa clasp 
pasanl sin sparse... El chileno de esta clasp w neces'ta de 
un gusto artktico muy @nado para deleitanre mediante 
una inrprooisaci6n y p a w  algunaa homs alegres, sin nin- 
guna preparacih previa. %lo despuPs de la medianoche 
ouelwn 10s huespedcs. uno tras otro, a /as mulas que 10s 
espemn, y pmnto so rsnrcho... 10s mprecs  que se van per- 
diendo en la lqanh, de las alegres tonadas con que ink% su 
fresco camiw nocturno el hrrcw, que regresa a sat hogar.' 

Es widente que la identidad de la campesha se con- 
solid6 en la relaci6n con sus iguales. Es decir: con ohm 
pobres como 61 y en la alegr6a compartida de una identi- 
dad colectiva; no con p p o s  de poder, N en la satisfae 
d6n de la gran riqueza acumuhda. No se forj6 en el drtigo 
del ascenso social y econ6mic0, sin0 en la identidad girato- 
ria pro finneaente colectiva de 'ser lo que siempre hemos 
sido'. 

Caiiadas, ferias lib- y chinganas cmstituym, pues, 
ty paquete popular con m8s impact0 culhrral que econ6- 
mico y con m6s inddencia, por tanto, en lo socinl, m m l  y 
legal que en alms p h  del espacio pllblico. Dada esta 
condia6n, su destino dependfa de la situaa6n global de 

' 

Plaza de Armas de Santiago (Pefia Olaegui, 
a. 334). a 

una intuesante mirada al d o  popular del ala X U  en P. 
Alvarez&RUsldwt"BIeomerdopopularen%tuiqp16&1860. 

' 

(ll!hiE de Linndahm en Historia, u. &Santiago, 1999). cap. w 
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Como el abasto de “cames muertas” era un negocio 
campesino y proletario y no un rubro de alta rentabilidad, 
no se constituyeron en Chile -al menos hasta mediados 
del siglo XLX- grandes &ius de animales, como M &os 
paises. Durante much0 tiempo el abasto de cames para 
conventos, hospitales y regimientos - q u e  implicaba una 
escala mayor- se hizo por via de pedidos privados y de 
manera IU) regulada.= Sin embargo, la voluntad municipal 
de establecer en la ciudad un sistema de abasto controlado 
y limpio condujo a la progresiva instauraci6n de ‘matade- 
ros municipales’ y a la erradicaci6n total de 10s “matade- 
10s particulares” de 10s campesinos. 

El posterior abastecimiento de cames a la ZOM salitre- 
ray el caricter especulativo que tuvo este comercio a h e s  
del siglo XIX y comienzos del XX (cuando se registraron 
10s primeros deficit de abastecimiento, el alza de precios y 
las primeras importaciones masivas de came de vacuno 
argentina) agregaron a lo anterior la aparici6n de algunas 
formalizadas “ferias de animales” regidas por grandes ha- 
cendados y capitalistas. A1 mismo tiempo se produjo la 
agudizaci6n del abigeato (rob0 y contrabando de anima- 
les), donde si participaron los campesinos (en calidad de 
“cuatwros”).J’ En 1889, por qemplo, se form6 la sociedad 
”Ferias Unidas“, constituida por A. IrarrAzaval, M. 
Seplilveda y A. Seplilveda, que levant6 sus instalaciones 
en 10s suburbios de Chillh. AUi se constmyeron ”tribunas 
y corrales c6modos y espaciosos” para facilitar el comercio 
de vacunos y caballares y realizar, de tiempo en tiempo, 
exposiciones de animales. Su objetivo era fomentar el de- 

- 

Plaza de Armas de Santtago (Pefia Otaegui, 
p 330) 

* V h e  de A. de I(am6n & J. M. LUr& Orfgens delcl Vrdnecondfnica 
chikna. 1659-1808 ISantianC: CEI? 1982). DD. 80-96. Plaza de Armas de Santiam (F‘eiia Omi?ui. . ”  .- . . 
Con todo, la in tewi6n  de ganado argmtino se habrIa iniciado ha- 
cia 1840 en el Nork Chicu. La Municipalidad de V i d  por e+- 
plo, mibib un oficio en 1852 en el cual se informaba que la 
intemci6n de e8e E m d o  al Departamento alcsnaeba n 6 mll cabe 
zn8 (vacunos y csballares) al Sno. Archive de La Municipalidad de 
V i ,  tooIo n (1835-1864). 0650 de a p t o  21 de 1852. 

P. 338). 



(€aepe&dmtedeesbasDciedadFemmdoOo,sien 
C b o s o s ~  entre otms, Manuel Burster, Gonzalo ! i lr i laeEya0 Irarrhlval). El mismo ai0 se form6 en 

~ O s S e h a l l a K m e n u n a s i ~ ~ ~ ~ a l m e n t e  
desfavorable (en tierra ajena, bajo muniapio ajeno y como 
-de -). Apesat de que mientras existie- 
mnenfonna W n o  9610 contribuyeron a regular 10s pm- 

pmpmhmm un espaao priblico abierto y soberano, en 

y~mn\lljeres~tonas.~oenalgunasaudadeslasferias 
poaulares mlm?viviemn como mercados muniapalizados 
y Rgulads, pudiendo conservar, en parte, la frescura de 

&sevitando lain€laci6n y la eSp&6n, sin0 tambii 

s u f a ~ p a r b e t p o r ~ d u a d a s , C o n ~ l a d a 6 0  
~ , ~ U y e s p e d a l m e n t e ~ ~ ' a i r e s c a m a v a l e s c a s '  

& hum p&niiivas. 'fal fue el caso de 10s 'memidos' de 
C%iUa, taS b l e s  y, en parte, de Concepcih. Con eUo, 
lad hraci6ndualdelasoberaniacomefiialycul- 
WmldelpwMoluJ6tando,didoseenunminimo 
m6i siRemhargo,laluchadeesasoberaniapor 
nw~~por-etOcnntinu6durantelase- I 
-mild dei piglo XIX y a lo largo del XX; esta vez, 1 

&e- . endapartadosiguiente. 

. .,- . . . 

Plaza de Armbs de Santiago (Peh Otaegui. 
p. 330). 




