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Da niel Bal ma ce da

La co mi da en la his to ria ar gen ti na

Su da me ri ca na
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A Sil via, y a So fía y Pan cho Bal ma ce da
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IN TRO DUC CIÓN

En tre las ma ñas que ca da uno de los es cri to res te ne- 
mos, hay una que re cor dé en cuan to em pe cé a es cri bir es ta
in tro duc ción. Evi to co men zar un tex to con la pa la bra “no”.
Por eso, una reac ción in ter na fre nó mi im pul so de co men zar
es cri bien do al go que a es ta al tu ra del pá rra fo pue do de cir
sin pro ble mas: no sé co ci nar. Me jor di cho, sé re sol ver el bá- 
si co de su per vi ven cia, pe ro na da más. En contra po si ción,
me en can ta la co mi da. Por lo tan to, es te li bro no ha si do
es cri to por un ex per to, sino por un fa ná ti co.

Ocu rrió al go ines pe ra do, y a la vez in te re san te, mien tras
es cri bía La co mi da en la his to ria ar gen ti na. Des de ha ce un
par de años, cuan do co men cé a in ves ti gar, ca da vez que al- 
guien me pre gun ta ba so bre qué es ta ba tra ba jan do, mi res- 
pues ta ge ne ra ba reac cio nes muy disí mi les. Al gu nos me en- 
tre ga ron re ce tas. Otros me re cla ma ron la pre sen cia de de- 
ter mi na do pla to tra di cio nal. Hu bo quie nes me con ta ron
que en su ca sa se co mía búho o que las em pa na das lle van
tre ce re pul gues, que pa ra re vol ver los dul ces se usa pa lo de
hi gue ra, que los al fa jo res son san ta fe si nos, que los al fa jo res
son cor do be ses, que el chi mi chu rri se lla ma de esa ma ne ra
por que un in glés di jo “Gi ve me the cu rry”, que el que so y
dul ce se lla ma “Mar tín Fie rro”, que la mi la ne sa na po li ta na
na ció en el bar Ná po li, que los so rren ti nos los in ven tó Fe lu- 
cho So rren tino.

Se per ci bía la pa sión por las cues tio nes gas tro nó mi cas y
el ines ti ma ble de seo de co la bo rar. Apro ve chan do el en tu- 
sias mo, con sul té a ami gos de las pro vin cias por sus em pa- 
na das. ¿Có mo es la clá si ca em pa na da sal te ña? ¿Y la tu cu- 
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ma na? ¿Y la co rren ti na, la san tia gue ña, la cor do be sa, la ju- 
je ña? Ter mi né te nien do tan tas em pa na das tu cu ma nas co- 
mo tu cu ma nos con sul ta dos. Lo mis mo en el res to de las
pro vin cias. O tan tas ta ble tas men do ci nas co mo men do ci- 
nos en tre vis ta dos. Es una muy bue na lec ción que me de ja- 
ron los son deos. Ca da re gión, pro vin cia o in clu si ve ciu dad
de fien de con ce lo su co mi da. Así co mo ca da cual tie ne su
ver sión so bre es tos asun tos, me per mi to ofre cer la mía en
es te li bro.

Tam bién me re cen mu cha aten ción los mi tos en torno de
los ali men tos. Exis ten con cep tos muy arrai ga dos. El pos tre
vi gi lan te ha bría na ci do en un bar cer cano a una co mi sa ría
de Pa ler mo. Un co ci ne ro que mó una mi la ne sa y ta pó la
que ma du ra con que so y to ma te, in ven tan do la na po li ta na.
El ede cán de Ro ca in ven tó el re vuel to Gra ma jo en la Cam- 
pa ña del De sier to. Y el más arrai ga do: la co ci ne ra de Ro sas
in ven tó el dul ce de le che.

La co mi da en la his to ria ar gen ti na ras trea el ori gen de
gran va rie dad de ali men tos: em pa na das, mi la nesas, ham- 
bur gue sas, cho ri pán, chi vi to, asa do, pas tas, lo cro, ma za mo- 
rra, pu che ro, es pe cias, to ma tes, que sos, pa pas fri tas, ade- 
re zos, pi z zas, he la dos, dul ce de le che, du raz nos, pos tres,
cho co la te, ta ble tas y al fa jo res, en tre otros. A su vez, se ocu- 
pa de las his to rias de al gu nos res tau ran tes, ya ine xis ten tes,
que fue ron em ble má ti cos.

Sin de jar de la do una mi ra da an tro po ló gi ca so bre la re- 
la ción del hom bre y los ali men tos, res ca ta ané c do tas y si- 
tua cio nes que vin cu la ron a las per so na li da des de nues tra
his to ria con la co mi da. ¿San Mar tín to ma ba he la do? ¿Se co- 
mían pas tas en 1810? ¿Con qué pos tre Ur qui za sor pren dió
a Sar mien to? ¿A quié nes aga sa jó Güe mes con em pa na das?
¿Qué sal sa in ven tó Le loir? ¿Quién creó la pa rri lla da? ¿Cuál
era el pos tre pre fe ri do de Bor ges? ¿Y el pla to que cau ti va- 
ba a Gar del? ¿Cuál fue el pri mer fra ca so cu li na rio de do ña
Pe tro na? ¿Có mo co no ció Fi del Cas tro el cho ri pán? Asi mis- 
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mo, re pa sa re mos las his to rias de los pio ne ros, co mo Noel,
Mag nas co, Saint o Fort.

Con tie ne, ade más, re ce tas en ca si to dos sus ca pí tu los,
pa ra en tre te ni mien to de aque llos que po seen el ta len to de
con ver tir los ali men tos en esas co mi das tan ex qui si tas que
for man par te de las me sas ar gen ti nas.
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CUAN DO HAY HAM BRE NO HAY SUE LA

DU RA

Los pri me ros seis in te gran tes de la ex pe di ción de Pe dro
de Men do za que des em bar ca ron en la ban da oc ci den tal
del Río de la Pla ta se to pa ron con unos ya gua re tés. Es te
en cuen tro les per mi tió par ti ci par de la pri me ra gran co mi lo- 
na. Pa re ce que te nían mu cha ham bre por que no de ja ron ni
los hue sos. Una vez con clui da la de gus ta ción, los ya gua re- 
tés se re ti ra ron sa tis fe chos. En tér mi nos de por ti vos di ría- 
mos que los fe li nos se que da ron con el pun to: Ja gua res 1 -
Es pa ño les 0.

A pe sar de las ba jas, el ade lan ta do des pa chó un se gun- 
do con tin gen te que tu vo me jor suer te que sus pre de ce so- 
res. Así arran có la lla ma da pri me ra fun da ción de Bue nos Ai- 
res, aun que se po dría dis cu tir un lar go ra to si de be ser con- 
si de ra da tal.

¿Por qué des em bar có en la en tra da del Río de la Pla ta
en fe bre ro de 1536? Por que ne ce si ta ba es pe rar la co mi da,
los ali men tos que via ja ban en una ca ra be la con re tra so. No
pa re ció en ten der la ur gen cia Alon so de Ca bre ra, ca pi tán de
la em bar ca ción que to dos aguar da ban. El hom bre cre yó
que se ría más útil na ve gar ha cia el Nor te y las pro vi sio nes
nun ca apa re cie ron por Bue nos Ai res. Ha cía fal ta co mi da y
acu die ron a los que ran díes, una tri bu nó ma da que por ese
tiem po se ha lla ba en la cos ta del Pla ta, aun que su ha bi tual
re si den cia era en San ta Fe.

Los abo rí genes les lle va ban ali men tos a los es pa ño les,
en un in du da ble ges to de hos pi ta li dad. Pe ro pa re ce que
los con quis ta do res no se con si de ra ban bien aten di dos y se
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sin tie ron con de re cho a re cla mar. El re sul ta do fue que a las
dos se ma nas de re ci bir pes ca do y maíz en la puer ta del
pre ca rio for tín per die ron el be ne fi cio. Los na ti vos se re ti ra- 
ron y el ham bre aso mó en el po bla do es pa ñol.

El ade lan ta do Men do za dis fru ta ba de cier to pri vi le gio,
de bi do a su car go y a que se en contra ba pos tra do, muy en- 
fer mo. A su cho za siem pre lle ga ba ali men to. Una per diz o
unos pi cho nes que le co ci na ban. Pe ro puer tas afue ra el pa- 
no ra ma era otro.

Pa sa ron tres se ma nas sin co mi da y Men do za en vió una
co mi sión de ca za do res que tu vie ron la ma la suer te de to- 
par se con los ya gua re tés. Muy ma la suer te: Ja gua res 2 - Es- 
pa ño les 0. Preo cu pa do por la acu mu la ción de ad ver si da- 
des, el ade lan ta do or ga ni zó una ex pe di ción me jor equi pa- 
da rum bo al Oes te con el úni co fin de ob te ner co mi da. Par- 
tie ron tres cien tos hom bres a pie y trein ta a ca ba llo que el
15 de ju nio se to pa ron con los que ran díes. Ya no eran ami- 
gos. Es tos na ti vos —que cuan do te nían sed y no con ta ban
con agua, ma ta ban ani ma les y se be bían su san gre— res- 
pon die ron al ata que de los es pa ño les. Una vez más los con- 
quis ta do res fue ron de rro ta dos.

Men do za or de nó que se mo ja ran los cin tu ro nes y las
sue las de los za pa tos pa ra que, una vez mas ti ca bles, se los
co mie ran. Ima gi na mos lo que ha brían da do por un buen
pas tel de ca bri to, co ci na do al es ti lo pro pues to por Ru per to
de No la en 1529:

 
1) Si por ca so fue ren muy gor dos los ca bri tos pa ra asar- 
los, pue des ha cer de ellos pe da zos y ha cer los pas te les o
em pa na das.
2) Pue des to mar sal sa fi na y pe re jil cor ta do y pon lo en
em pa na das con un po qui to de acei te dul ce y va ya es ta
vian da al horno.
3) Y un po co an tes que las sa ques del horno, ba tir unos
hue vos con agraz o zu mo de na ran ja y po ner los den tro
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de la em pa na da por el res pi ra de ro del co ber tor de la
em pa na da.
4) Y des pués tor nar lo al horno por es pa cio de tres pa ter- 
nos tres [pa dre nues tros].
5) Y des pués sa car lo y po ner lo es te pas tel de lan te del se- 
ñor en un pla to, abrir lo y dár se lo.
 
Sin em bar go, es ta ban muy le jos de dis fru tar del ca bri to

en pas tel. En me dio del caos, tres sol da dos apos ta ron sus
vi das en una ac ción que los sal va ra al me nos a ellos del
ham bre. Du ran te la no che ma ta ron uno de los po cos ca ba- 
llos que que da ban y se die ron un ban que te ali via dor. Gra ví- 
si mo error: los ca ba llos eran tan sagra dos co mo las va cas
en la In dia, ya que los ne ce si ta ban pa ra ca zar, pe lear o tras- 
la dar se. Por la ma ña na se lle vó a ca bo la pes qui sa pa ra dar
con los ban di dos. Es de su po ner que con so lo ob ser var sus
sem blan tes fue ron des cu bier tos. Con fe sa ron y Men do za
man dó col gar los. Por la no che, Die go Gon zá lez Ba y tos se
acer có al ca dá ver sus pen di do de su her ma no. Le cor tó par- 
te del mus lo y lo co mió asa do. No fue el úni co: al ama ne- 
cer, nin guno de los tres ajus ti cia dos te nía pier nas ni glú- 
teos.

Es te epi so dio lle va ría al rey de Es pa ña a de cre tar el per- 
dón de aque llos que por ham bre ha bían co mi do car ne hu- 
ma na en Amé ri ca.
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¿PRI ME RO FUE EL HUE VO O LA GA LLI- 

NA?

El te ma lo abor dó Ha rold McGee en su obra fun da men- 
tal La co ci na y los ali men tos. Allí acla ró que pa ra la Igle sia
“la ga lli na fue an tes que el hue vo por que Dios pri me ro
creó a los ani ma les, no sus apa ra tos re pro duc to res”. Pe ro
tam bién ofre ció la otra mi ra da, en es te ca so, la del no ve lis- 
ta vic to riano Sa muel Bu tler, quien dio prio ri dad al hue vo
cuan do di jo que “una ga lli na es so lo el me dio de que se
va le el hue vo pa ra ha cer otro hue vo”.

En The New Food Lo ver’s Com pa nion, sus au to res (Sha- 
ron Ty ler y su ma ri do Ron Herbst) tam bién hi cie ron un apor- 
te: re co pi la ron di ver sas le yen das don de se men cio nan hue- 
vos, co mo, por ejem plo, de los fe ni cios, los egip cios y al gu- 
nos in dios ame ri ca nos. En to das bri llan por su au sen cia las
ga lli nas. Por lo tan to, pa ra ellos, el hue vo de bió exis tir an- 
tes. Cla ro que fue así. De he cho, los rep ti les y los pes ca dos
po nían hue vos an tes de que la Eva de las ga lli nas irrum pie- 
ra en la Tie rra. Los pu ris tas di rán que es tos ar gu men tos son
in vá li dos por que en rea li dad de be mos com pa rar a la ga lli- 
na y los hue vos que ella po ne. Pe ro co mo la clá si ca pre gun- 
ta no es pe ci fi ca, nos su ma mos al ma tri mo nio Herbst.

Las ga lli nas co men za ron a do mes ti car se unos 7.500
años an tes de Cris to, en el su des te asiá ti co, ac tual re gión
de Tai lan dia, Laos, Cam bo ya y Vie tnam. Tan to los su me rios
co mo los egip cios y los grie gos —que eran más con su mi- 
do res de hue vos de codor niz— man tu vie ron y per fec cio na- 
ron la do mes ti ca ción. ¿Por qué lo ha cían? No por su car ne,
ya que otros ani ma les eran mu cho más apro ve cha bles en
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es te as pec to, sino por los hue vos. Las ga lli nas son po ne do- 
ras cons tan tes, es de cir, pro duc to ras muy efec ti vas.

Esa cua li dad le vino bien a Asur ba ni pal II, rey de Per sia,
quien a me dia dos del si glo IX a. C. dio el ma yor ban que te
de la his to ria. Fue por la inau gu ra ción del pa la cio Ka lah.
Asis tie ron 69.574 co men sa les y en tre la abun dan te co mi da
fi gu ra ban diez mil hue vos fres cos que se pre pa ra ron de dis- 
tin tas ma ne ras.

Los fe ni cios lla ma ban a las ga lli nas “aves de jau la”. Los
grie gos, “aves per sas”. Pa ra los etrus cos, sus pro vee do ras
eran las “ga lli nas de Adria” (en la ac tual re gión del Vé ne to),
que pa sa ron al Im pe rio ro ma no pa ra que sus hue vos fue ran
con su mi dos, jun to con acei tu nas, en los pla tos de en tra da
de sus ban que tes. No se tra ta ba de hue vos du ros co mo
po dría su po ner se. En la An ti güe dad se pre fe ría co mer los
blan dos por que con si de ra ban que al en du re cer se dis mi- 
nuían sus pro pie da des nu tri ti vas. En la me dia na edad es ta- 
ban per mi ti dos, pe ro na die osa ba dar le a un ma yor o a un
ni ño un hue vo du ro.

En tiem pos me die va les los hue vos pre fe ri dos eran los
de ga lli na. Se ase gu ra ba que los que se ge ne ra ban en tre el
no vi lu nio y el ple ni lu nio eran más lle nos y me jo res. En
cuan to a sus com po nen tes, la ye ma era con si de ra da más
nu tri ti va que la cla ra.

Gra cias a la pro duc ción de los ga lli ne ros, era el ali men to
más ac ce si ble. Aun que su ta ma ño era me nor que los de
nues tro tiem po, se tra ta ba de un efi caz sus ti tu to de la car- 
ne. En los mo nas te rios los pre pa ra ban de muy di ver sas for- 
mas por que ne ce si ta ban en con trar al ter na ti vas pa ra que no
can sa ra. Tam bién en las cor tes, los hue vos eran un de sa fío
pa ra los co ci ne ros que bus ca ban di ver si fi car las po si bi li da- 
des, por ejem plo, co mo pla to de en tra da acom pa ña dos
con que sos. Fri to, pa sa do por agua, po ché, du ro y pi ca do
son las pre pa ra cio nes clá si cas que sur gie ron de las co ci nas
de avan za da a tra vés del tiem po. Pe ro hay más.
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Ma nual de la cria da eco nó mi ca y de las ma dres de fa mi- 
lia (ma nual bá si co pa ra co ci ne ros ame ri ca nos y es pa ño les,
pu bli ca do en Ma drid en 1830, y a los tres años en Bue nos
Ai res) men cio na los hue vos pa sa dos por agua, los re vuel- 
tos, los “a la tri pa”, los “a la nie ve”, los he chos con man te- 
ca ne gra y los blan dos, cu ya re ce ta es la si guien te:

 
Se ha ce her vir el agua en una ca ce ro la y en ella se echan
los hue vos; se de jan co cer cin co mi nu tos, se sacan y se
echan en agua fría, y con mu cho cui da do se les qui ta la
cás ca ra pa ra no per ju di car a la cla ra. Se sir ven así en te ros
con sal sa blan ca, o pi can te, o con re lleno de ace de ras.
 
Ale jan dro Du mas, por su par te, con sig nó que ca si to dos

los li bros de co ci na acon se ja ban apro vi sio nar se de hue vos
en tre las dos fes ti vi da des de No tre Da me, es de cir, en tre el
15 de agos to y me dia dos de sep tiem bre. Ade más, el au tor
de Los tres mos que te ros su ge ría un sis te ma de con ser va- 
ción. Con sis tía en “en te rrar los en ce ni zas de le ña nue va, a
la que se le mez clan ra mas de ene bro, lau rel y otras plan tas
aro má ti cas; es re co men da ble mez clar es tas ce ni zas con are- 
na muy se ca y muy fi na”.

En el cam po ar gen tino tam bién se ha cía, pe ro con ob je- 
ti vos po co gas tro nó mi cos. Aun que sin de ma sia da con vic- 
ción, lo ex pli ca mos: el pai sano te nía la cos tum bre de en te- 
rrar un hue vo co mo ta lis mán pa ra de te ner la llu via.

Tam bién dis po nía mos del mé to do pa ra de jar de adel ga- 
zar. La fór mu la fue di fun di da por la re vis ta Fray Mo cho, en
1916: “Un ré gi men ex ce len te pa ra en gor dar con sis te en to- 
mar, an tes de ca da co mi da, 6 u 8 hue vos cru dos”. Salud.
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ABI PO NES, MA TA COS Y MIEL

La dul zu ra siem pre fue bien ve ni da. La re la ción del ser
hu ma no con los dul ces es una cues tión an tro po ló gi ca. Y se
ori gi na des de el pri mer día de vi da, ya que la le che ma ter- 
na es dul ce. De ahí en más, siem pre lo dul ce ge ne ra un pla- 
cer. Por eso las so cie da des an ti guas se ocu pa ron de en dul- 
zar ali men tos pa ra que fue ran más di ge ri bles o sim ple men- 
te pa ra dis fru tar de la co mi da.

La miel fue el ade re zo por ex ce len cia du ran te si glos,
has ta que los ára bes ob tu vie ron azú car de la ca ña. Re cién
se co no ce ría en Amé ri ca a par tir de los via jes de Cris tó bal
Co lón. Es to no sig ni fi ca que los na ti vos ame ri ca nos pres cin- 
die ran del dul ce. Al con tra rio, lo apre cia ban y va lo ra ban. La
miel era un in gre dien te es en cial en la Amé ri ca pre co lom bi- 
na. En nues tro te rri to rio, los ma ta cos dis tin guían die ci séis
ti pos. In clu so fi gu ra ba co mo par te de las re glas so cia les:
era muy mal vis to que un ma ta co, a la vuel ta de sus co rre- 
rías, re gre sa ra a su ca sa sin miel. Pa ra es te gru po na ti vo era
una ne ce si dad bá si ca. Pe ro en ta len to pa ra ob te ner la, na- 
die su pe ra ba a los abi po nes.

Los be li co sos na ti vos del nor te del país, que ha bi ta ron
so bre to do en Cha co y par te de For mo sa, se si tua ban en
zo nas bos co sas y se que da ban quie tos en si len cio has ta di- 
vi sar una abe ja vo lan do, por lo ge ne ral, a va rios me tros de
al tu ra. Agu di zan do su ex ce len te vis ta, el abi pón co men za- 
ba una ca rre ra de per se cu ción ai re-tie rra has ta que el in sec- 
to lle ga ba al pa nal. En ton ces tre pa ba el ár bol con una sen- 
ci llez en vi dia ble, to ma ba la miel, la de po si ta ba en un cuen- 
co de cue ro y es ca pa ba con el bo tín.
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En Amé ri ca, los prin ci pa les dul ces pre co lom bi nos fue- 
ron la miel y el arro pe (pul pa de fru tas con ver ti da en ja lea),
has ta que la gran pro duc ción azu ca re ra de Cu ba y Bra sil
ge ne ró gran des cam bios en los há bi tos ali men ta rios del
con ti nen te. Lo cu rio so es que Amé ri ca le pre sen tó ali men- 
tos a Eu ro pa (to ma te, maíz, pa pa, cho co la te, vai ni lla, por
ejem plo) y vi ce ver sa (tri go, té, ca fé, cí tri cos y car ne va cu na
arri ba ron des de el Vie jo Con ti nen te). Pe ro con el azú car
ocu rrió al go lla ma ti vo. Co lón la trans por tó en 1493, en su
se gun do via je de Eu ro pa a Amé ri ca, don de se mul ti pli có —
a par tir de tie rras ade cua das pa ra su cul ti vo y ma no de
obra for za da— has ta con ver tir la en un pro duc to po pu lar y
ac ce si ble pa ra el mun do en te ro.

Más allá del im pac to que el azú car pro vo có en la eco no- 
mía y en la gas tro no mía, la miel im por ta da de Es pa ña, así
co mo tam bién la ame ri ca na, se man tu vie ron en la re pos te- 
ría más tra di cio nal, co mo en la que s adi lla, el his tó ri co pos- 
tre del no roes te ar gen tino, y en los bu ñue los.

Res ca ta mos la re ce ta de los bu ñue los de na ran ja pro- 
pues ta ha ce cien años por Mer ce des Cu llen, oriun da de
San ta Fe.

 
1) Se de rri te una cu cha ra da de man te ca.
2) Se le agre ga una ta za de agua y se de ja her vir.
3) Se re ti ra la ca ce ro la del fue go, se le agre gan dos cu- 
cha ra das de ha ri na, una cu cha ra di ta de mai ce na y sal, to- 
do di suel to en agua.
4) Se vuel ve a po ner a fue go mo de ra do, re vol vién do lo
has ta que la pas ta se des pe gue de los la dos de la ca ce- 
ro la.
5) Cuan do es tá ti bia se le po nen dos ye mas ba ti das, la
cás ca ra ra lla da de una na ran ja y una cla ra ba ti da a nie ve.
6) Se fríen por cu cha ra das en gra sa bien ca lien te y se es- 
pol vo rean con azú car im pal pa ble o miel.
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Los bu ñue los ba ña dos con miel son una tra di ción ára be,
arrai ga da en sue lo es pa ñol du ran te los sie te si glos en que
ocu pa ron par te de la pe nín su la ibé ri ca. La in fluen cia ára be
en nues tra co mi da —y más aún, en nues tras cos tum bres—
es mu cho más im por tan te de lo que sue le ima gi nar se.

 


