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a. Fundamentación y descripción
La  frontera  sur  con  las  sociedades  indígenas  de  Pampa  y  Patagonia  constituyó  un

fenómeno histórico de “larga duración”, que iniciado en las interacciones con los primeros
asentamientos españoles en el área del río de la Plata se extiende hasta el último cuarto del
siglo  XIX,  cuando  el  Estado  nacional  argentino  inició  las  campañas  de  ocupación
denominadas  “Conquista  del  Desierto”.  A  lo  largo  de  este  proceso,  los  actores  e
instituciones  que  canalizaron  las  relaciones  fronterizas  fueron  transformándose
notablemente, constituyendo un eje imprescindible para abordar tanto las reconfiguraciones
étnicas y políticas en las poblaciones indígenas como las estrategias de los agentes estatales
en estos espacios. 

Este seminario se propone abordar los aportes que en las últimas tres décadas se han
realizado sobre la historia de la frontera sur, haciendo énfasis en los actores, las dinámicas y
las  articulaciones  políticas,  económicas  y  étnicas  que  se  produjeron  en  estos  espacios
durante la segunda mitad del siglo XIX. Especialmente, reflexionar sobre las prácticas e
identidades  étnicas  y  sociales  de  sectores  de  población  que  tradicionalmente  han  sido
considerados como grupos de características homogéneas, derivadas de su pertenencia ya
sea a la órbita estatal  o a la sociedad indígena.  El enfoque de la antropología histórica
permite acceder a la diversidad de actores que formaban parte de estos espacios sociales,
cuyas relaciones traspasaban hacia uno y otro lado los límites fronterizos.

b. Objetivos del seminario:

1 Dr. en Antropología Social y Cultural. Investigador Adjunto del CONICET / Sección Etnohistoria, ICA,
FFyL,  UBA.  Integrante  del  UBACyT  20020150100240BA  (2016-2018):  Las  articulaciones  políticas
indígeno-criollas en la frontera de Buenos Aires durante la organización nacional (1850-1885). Dir: Ingrid de
Jong.
2 Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas. Sección Etnohistoria, ICA, FFyL,
UBA. JTP Seminario Anual de Investigación en Antropología Histórica, Depto. Cs Antropológicas. Integrante
del UBACyT 20020150100240BA (2016-2018): Las articulaciones políticas indígeno-criollas en la frontera
de Buenos Aires durante la organización nacional (1850-1885). Dir: Ingrid de Jong.
3 Licenciada en Antropología. Sección Etnohistoria, ICA, FFyL, UBA. Becaria doctoral del proyecto PICT Nº
2209, Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCyT) “Procesos de expansión del estado
argentino y articulaciones políticas indígeno-criollas: perspectivas comparativas en la Frontera Sur (1850-
1885)” Dir: Ingrid de Jong.



Este seminario tiene como propósito general acercar a los/as alumnos/as a una etapa de
la historia argentina previa a la expansión estatal sobre los territorios indígenas de Pampa y
Patagonia, haciendo foco en los rasgos de estos espacios fronterizos, sus actores, dinámicas
y  relaciones.  Asimismo,  se  propone  destacar  la  necesidad  de  insertar  este  período  en
contextos temporales y regionales más amplios, entendiendo la frontera como un fenómeno
histórico  de  larga  duración,  y  en  ese  sentido,  como  espacios  sociales  dinamizados  por
intereses,  actores  y conflictos  cambiantes.  A su vez,  pretende que  los/as  alumnos/as  se
familiaricen  con  los  aspectos  metodológicos  y  técnicos  del  trabajo  con  fuentes
documentales. 

Los objetivos puntuales del seminario son:

1.  Brindar  un  panorama  de  las  propuestas  y  discusiones  teóricas  sobre  las  fronteras  y
relaciones fronterizas en los estudios histórico-antropológicos.
2.  Interiorizar  a  los/as  alumnos/as  sobre las  principales  características  del  campo  de  la
Antropología  Histórica  -enfocando especialmente  en  la  trayectoria  de estos  estudios  en
nuestro país- y presentar los rasgos básicos de la metodología de trabajo en archivos.
3.  Proporcionar un acercamiento  con respecto a  los principales  actores y las  relaciones
generadas en las fronteras de Pampa y Patagonia durante el siglo XIX y las dinámicas de
conflicto, comercio y diplomacia desarrolladas entre actores indígenas y agentes estatales.
4. Presentar y discutir distintas herramientas conceptuales propuestas para el estudio de las
dinámicas étnicas y políticas en los espacios de frontera.
5. Trabajar con las fuentes documentales producidas en este contexto histórico y discutir las
estrategias para su abordaje y análisis crítico.

c. Contenidos organizados en unidades temáticas:

UNIDAD 1:  EL CONCEPTO DE FRONTERA. ENFOQUES TEÓRICOS DESDE LA
HISTORIA Y LA ANTROPOLOGÍA. 

Teorías  sobre  las  fronteras  y  las  relaciones  interétnicas.  Crítica,  revisión  y
reconceptualización de las fronteras:  middle ground, espacio fronterizo, lógicas mestizas,
complejo fronterizo. La frontera sur en el complejo arauco-pampeano-patagónico: pueblos
indígenas,  diplomacia  y  comercio  interétnico,  cambios  políticos  entre  la  colonia  y  la
república. La organización política indígena: segmentalidad, liderazgo y parentesco. 

UNIDAD 2: LA ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA COMO DISCIPLINA Y EL TRABAJO
DE CAMPO EN LOS ARCHIVOS. 

Antropología  histórica:  teorías,  metodologías  y  técnicas.  Etnohistoria,  microhistoria  e
“historias  desde  abajo”.  Nociones  básicas  de  archivística:  organización  de  archivos  y
fuentes documentales. Trabajo de campo y estrategias de abordaje de fuentes documentales.
Los documentos de factura indígena: oralidad y escritura. Los corpus de cartas indígenas. 



UNIDAD  3:  LA  FRONTERA  DE  PAMPA  Y  PATAGONIA  DURANTE  LA
ORGANIZACIÓN  ESTATAL  ARGENTINA.  INSTITUCIONES  Y  ACTORES:
AUTORIDADES MILITARES Y CIVILES, LA GUARDIA NACIONAL, EL EJÉRCITO
DE LÍNEA, LOS INDIOS AMIGOS. ESTUDIOS DE CASO.

La  organización  y  el  despliegue  del  Estado  argentino  en  Pampa  y  Patagonia.  La
administración militar de las fronteras: el Ejército de Línea y la Guardia Nacional. Agentes
y  funcionarios  estatales.  La  incidencia  de  los  conflictos  faccionales  en  la  política  de
fronteras. Los “indios amigos”: el “Negocio Pacífico de Indios” y el “Negocio de la Paz”,
política y liderazgo, territorialidad, acceso y uso de la tierra, militarización, reconstrucción
de trayectorias. Organización política: alcances y límites de la idea de “tribu”. Estudios de
caso:  los  “indios  amigos”  de  los  caciques  Catriel,  Chingoleo  y  Linares,  Raninqueo  y
Tripailaf, Rondeau. 

UNIDAD  4:  LA  FRONTERA  DE  PAMPA  Y  PATAGONIA  DURANTE  LA
ORGANIZACIÓN ESTATAL ARGENTINA. INSTITUCIONES Y ACTORES: “INDIOS
DE TIERRA ADENTRO” Y MEDIADORES POLÍTICOS. ESTUDIOS DE CASO. 

Diplomacia:  tratados  y  acuerdos  de  paz,  alianzas  políticas  indígenas,  política  de
racionamiento.  Parcialidades  y  cacicazgos.  Mediación  política:  intermediarios,  cultural
brokers  y  passeur  cultural.  Actores  de  la  frontera:  aindiados,  cautivos,  refugiados,
lenguaraces, viajeros, comisionados diplomáticos. Estudios de caso: los “indios de tierra
adentro” de los caciques Calfucurá, Baigorrita y Mariano Rosas, Sayhueque.

UNIDAD  5:  DESARTICULACIÓN  DE  LAS  FRONTERAS  Y  CAMPAÑAS  DE
CONQUISTA.

La  “Conquista  del  Desierto”:  antecedentes,  organización,  campañas.  Sus  consecuencias
sociales  y  políticas:  confinamiento,  deportación  y  reparto,  desarticulación  social,
migraciones,  reorganización  de  comunidades,  nuevas  estrategias  políticas.  Enfoques  y
herramientas  de  análisis:  ciudadanización,  genocidio,  subalternización.  Cambios  y
continuidades  de  la  política  indígena  y  la  diplomacia  estatal.  Apropiación  “pública”  y
privada  de Pampa  y  Patagonia:  conformación  del  mercado  de tierras,  expropiación  del
territorio, donaciones de tierras, colonias indígenas.

d. Bibliografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera: 

UNIDAD 1:  EL CONCEPTO DE FRONTERA. ENFOQUES TEÓRICOS DESDE LA
HISTORIA Y LA ANTROPOLOGÍA. 

Bibliografía obligatoria
Bechis, Martha (2010) Redefiniendo la etnohistoria y un estudio de caso: el área

pampeana.  En:  Bechis,  M.  Piezas  de  Etnohistoria  y  de  Antropología  Histórica:  47-65.
Buenos Aires, SAA.



Boccara, Guillaume (2003) Fronteras, mestizaje y etnogénesis en las Américas. En:
Mandrini,  R.  Y  C.  Paz  (comps.)  Las  fronteras  hispanocriollas  del  mundo  indígena
latinoamericano  en  los  siglos  XVIII  y  XIX:  63-108,  Neuquén,  Instituto  de  Estudios
Histórico Sociales, C.E.Hi.R, Universidad Nacional del Sur.

de Jong, Ingrid (2015) Entre el malón, el comercio y la diplomacia: dinámicas de la
política  indígena  en  las  fronteras  pampeanas  (siglos  XVIII  y  XIX).  Un  balance
historiográfico. Revista Tiempo Histórico 6 (11): 17-40. 

de  Jong,  Ingrid  y  Lorena  Rodríguez  (2006)  Introducción  al  Dossier:  Mestizaje,
etnogénesis y frontera.  Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria Nº 13: 7-20. [En
www.seccionetnohistoria.com.ar/etnohistoria_memoam.htm] 

Mandrini, Raúl (2002) Los “araucanos” en las Pampas (C. 1700-1850). En Boccara,
G. (editor) Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (siglos XVI-XX): 237-255.
Lima, IFEA-Abya Yala.

Mandrini,  Raúl  (2003)  Hacer  historia  indígena.  El  desafío  a  los  historiadores.
Mandrini,  R.  Y  C.  Paz  (comps.)  Las  fronteras  hispanocriollas  del  mundo  indígena
latinoamericano en los siglos XVIII y XIX: 13-33, Neuquén, Instituto de Estudios Histórico
Sociales, C.E.Hi.R, Universidad Nacional del Sur.

Palermo, Miguel Ángel (1999) Mapuches, pampas y mercados coloniales. En: CD-
Rom Especial de Etnohistoria, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. [En PDF]

Roulet, Florencia (2005) Fronteras de papel. El periplo semántico de una palabra en
la documentación relativa a la frontera sur rioplatense de los siglos XVIII y XIX. TEFROS
4 nº 2.

Bibliografía complementaria
Boccara, Guillaume (2005) Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-

indígenas. Repensando los márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan
Wachtel. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 13: 21-52.

Boccara,  Guillaume (2007)  Los vencedores.  Historia  del  pueblo  mapuche en  la
época colonial. San Pedro de Atacama, IIAM. Introducción General: 13-27 y 388-413

Crivelli Montero, Eduardo (1991) Malones: ¿saqueo o estrategia? El objetivo de las
invasiones de 1780 y 1783 a la frontera de Buenos Aires. Todo es historia, Enero 1991: 6-
30.

Pinto Rodríguez, Jorge (1996) Integración y desintegración de un espacio fronterizo.
La  Araucanía  y  las  Pampas,  1550-1900,  en  Pinto  Rodríguez,  J.  (editor)  Araucanía  y
Pampas. Un mundo fronterizo en América del Sur, Temuco, Ediciones Universidad de la
Frontera: 11-46.

Quijada, Mónica (2002) Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido,
continuidades y discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos XVIII y XIX).
Revista de Indias LXII 224: 103-142.

Szasz,  Margareth  (1994)  Introduction.  Szasz,  M.  (editora)  Between  Indian  and
White Worlds: The Cultural Broker: 3-20. Oklahoma, University of Oklahonma Press.

Weber, David (1998) Borbones y Bárbaros. Centro y periferia en la reformulación
de la política de España hacia los indígenas no sometidos. Anuario del IEHS 13: 147-171.

White, Richard (1991) The Middle Ground. Indians, Empires and Republics in the
Great Lakes Region. 1650-1815. Cambridge University Press: 50-94.

Fuentes

http://www.seccionetnohistoria.com.ar/etnohistoria_memoam.htm


Fotografías e ilustraciones  de los pueblos indígenas de Pampa y Patagonia en el
siglo XIX. 

Viaje que hizo el San Martín, desde Buenos Aires al Puerto de San Julián, el año de
1752: y del de un indio paraguayo, que desde dicho puerto vino por tierra hasta Buenos
Aires. 

UNIDAD 2: LA ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA COMO DISCIPLINA Y EL TRABAJO
DE CAMPO EN LOS ARCHIVOS. 

Bibliografía obligatoria
Casas  de  Barrán,  Alicia,  Michael  Cook,  Laura  Miller  y  Michael  Roper  (2003)

Gestión  de  documentos  del  sector  público  desde  una  perspectiva  archivística.
Internacional Records  Management  Trust,  Archivo  General,  Consejo  Internacional  de
Archivos,  Universidad  de  la  República,  Montevideo,  Uruguay.  Cap.  I  y  II.
http://www.irmt.org/documents/educ_training/spanish/IRTM_libro_alicia_casas.pdf

Ginzburg, Carlo (2001) El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del
siglo XVI. Barcelona, Península. (Introducción).

Lorandi,  Ana María (2012). ¿Etnohistoria,  Antropología Histórica o simplemente
Historia? Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 20 (1): 17-34.

Nacuzzi, Lidia y Carina Lucaioli (2011) El trabajo de campo en el archivo: campo
de reflexión para las ciencias sociales. Publicar IX Nº X: 47-62.

Pavez Ojeda, Jorge (2008) Cartas mapuche: Siglo XIX. Santiago de Chile, Colibris
& Ocho Libros.

Revel, Jacques (2017) Microanálisis y construcción de lo social. En: Revel, J. (dir.)
Juegos de escalas. Experiencias de microanálisis: 9-18. Buenos Aires, UNSAM. 

Sharpe,  James (1996) Historia desde abajo. En: Burke, P. (ed)  Formas de hacer
historia: 38-58. Madrid, Alianza.

Vezub,  Julio  (2005)  El  corpus  mapuche-tehuelche:  la  “Secretaría  de  Valentín
Saygüeque”.  En:  Vezub,  J.  Valentín  Saygüeque  y  la  Gobernación  Indígena  de  las
Manzanas.  Poder  y  etnicidad  en  Patagonia  noroccidental  (1860-1881).  Buenos  Aires,
Prometeo.

Bibliografía complementaria
Bandieri, Susana (1996) “Entre lo micro y lo macro: la historia regional. Síntesis de

una experiencia.” Entrepasados VI: 11.
Bechis,  Martha  (2008  [2000])  Valor  y  validez  de  documentos  generados  o

refrendados por los aborígenes soberanos de las Pampas y Norpatagonia. En Bechis, M.
Piezas de etnohistoria del sur sudamericano: 361-378. Madrid, Colección América, CSIC.

Burke, Peter (2007) Historia y teoría social. Buenos Aires, Amorrortu.
Farge,  Arlette  (1991)  La  atracción  del  archivo.  Alzira,  Edicions  Alfons  el

Magnànim / Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.
Farge, Arlette y Jacques Revel (1998) Introducción. En: Farge, A. y J. Revel. Lógica

de las multitudes. Secuestro infantil en París, 1750. Rosario, Homo Sapiens. 
Ginzburg, Carlo (2010). Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella. En: El hilo y

las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Ginzburg, Carlo (2010). El inquisidor como antropólogo. En: El hilo y las huellas.

Lo verdadero, lo falso, lo ficticio. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.



Gregorio-Cernadas,  Maximiliano  (1998)  Crítica  y  uso  de  las  fuentes  históricas
relativas a la diplomacia indígena en la pampa durante el siglo XIX. Memoria Americana
Cuadernos de Etnohistoria 7:61-89.

Le Roy Ladurie,  Emmanuel  (1981)  Montaillou,  aldea occitana de 1294 a 1324.
Madrid, Taurus. 

Levi,  Giovanni  (1996)  Sobre  Microhistoria.  En:  Burke,  Peter  et  al.,  Formas  de
hacer Historia: 119-143. Barcelona, Alianza Editorial.

Lorandi,  Ana María y Ricardo Rodríguez Molas (1984) Historia y Antropología:
hacia una nueva dimensión de la ciencia. Etnía 32.

Stolcke, Verena (1992) Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. Madrid, Alianza
Editorial.

Tamagnini,  Marcela  (2011)  Cartas  de Frontera:  Los  Documentos  Del  Conflicto
Interétnico.  Río  Cuarto,  Facultad  de  Ciencias  Humanas,  Universidad  Nacional  de  Río
Cuarto, Facultad de Ciencias Humanas.

Viazzo,  Pier  Paolo  (2003)  Introducción  a  la  Antropología  Histórica.  Lima,
Pontificia Universidad Católica del Perú/ Instituto Italiano de Cultura (Cap. 1, 2 y 3).

Zemon Davis, Natalie (1984) El regreso de Martin Guerre. Antoni Bosch.

Fuentes
Selección de cartas de caciques. 

UNIDAD  3:  LA  FRONTERA  DE  PAMPA  Y  NOR-PATAGONIA  DURANTE  LA
ORGANIZACIÓN  ESTATAL  ARGENTINA.  INSTITUCIONES  Y  ACTORES:
AUTORIDADES MILITARES Y CIVILES, LA GUARDIA NACIONAL, EL EJÉRCITO
DE LÍNEA, LOS INDIOS AMIGOS. ESTUDIOS DE CASO.

Bibliografía obligatoria
de  Jong (2008)  Funcionarios  de  dos  mundos  en  un  espacio  liminal:  los  `indios

amigos´ en la frontera de Buenos Aires (1856-1866), Cultura-Hombre-Sociedad (CUHSO)
15: 75-95. Universidad Católica de Temuco.

de Jong, Ingrid (2014). El acceso a la tierra entre los indios amigos de la frontera
bonaerense (1850-1880). Revista de Ciencias Sociales 27: 87-117.

de  Jong,  Ingrid  (2015)  Prácticas  estatales  sobre  una  sociedad  segmental:  la
subordinación de los “indios amigos” en Azul y Tapalqué (1850-1880). Tefros [On line] 12.
Disponible en: http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/issue/view/23/showToc.

Davies Lenoble, Geraldine (2017) “El impacto de la política cacical en la frontera:
las redes de parentesco y la estructura social de Carmen de Patagones, 1856-1879. Boletín
del Insituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Tercera Serie, núm.
46, pp. 75-109.  

Literas,  Luciano  (2017)  “Introducción”.  En  Literas,  L.  Vecindarios  en  armas.
Sociedad, Estado y milicias en las fronteras de Pampa y Norpatagonia (segunda mitad
siglo XIX): 13-28. Rosario, Prohistoria. 

Literas, Luciano y Lorena Barbuto (2015) Política y liderazgo en las tribus de indios
amigos de la frontera bonaerense (segunda mitad del siglo XIX). XV Jornadas Interescuelas
/ Departamentos de Historia, Comodoro Rivadavia.

http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/issue/view/23/showToc


Literas, Luciano y Lorena Barbuto (2015) El acceso a la tierra de los indios amigos.
Una comparación preliminar de las tribus de Catriel y Rondeau (Buenos Aires, segunda
mitad del siglo XIX). TEFROS 13 (2).

Ratto,  Silvia  (2003)  Una  experiencia  fronteriza  exitosa:  el  negocio  pacífico  de
indios en la provincia de Buenos Aires (1829-1852). Revista de Indias LXIII (227): 119-
222.

Villar, Daniel y Juan Francisco Jiménez (2003) La tempestad de la guerra: conflictos
indígenas y circuitos de intercambios. Elementos para una periodización (Araucanía y las
Pampas, 1780-1840), en Mandrini, R. y C. Paz (comps.) Las fronteras hispanocriollas del
mundo indígena latinoamericano en los siglos XVIII y XIX, Neuquén, Instituto de Estudios
Histórico Sociales, C.E.Hi.R, Univ. Nacional del Sur: 123-172.

Bibliografía complementaria
Barbuto, Lorena e Ingrid de Jong (2012) De la defensa de las fronteras al conflicto

faccional:  preparando  la  revolución  mitrista  en  el  sur  de  Buenos  Aires  (1872-1874).
Sociedades  de Paisajes Áridos y Semi-Áridos V: 35-65.

Bechis,  Martha  (2010)  La  organización  nacional  y  las  tribus  pampeanas  en
Argentina durante el siglo XIX. En: Bechis, M. Piezas de Etnohistoria y de Antropología
Histórica: 179-203. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología.

Foerster, Rolf y Julio Vezub (2011) Malón, ración y nación en las pampas: el factor
Juan Manuel de Rosas (1820-1880). Historia 44: 259-286.

Garavaglia,  Juan  Carlos  (2001)  De  Caseros  a  la  Guerra  del  Paraguay:  el
disciplinamiento de la población campesina en el buenos Aires postrosista 1852-1865. Illes
Imperis 5: 53-80.

Lanteri, Sol, Silvia Ratto, Ingrid de Jong y Victoria Pedrotta (2011) Territorialidad
indígena y políticas oficiales de colonización. Los casos de Azul y Tapalqué en la frontera
sur bonaerense (siglo XIX). Antíteses 4 (8), Universidad Estadual de Londrina.

Literas, Luciano (2016) De litigios, recursos y sumarios. La propiedad de la tierra
en la tribu de Melinao (Buenos Aires, segunda mitad siglo XIX). Memoria Americana 24:
59-84.

Literas,  Luciano  (2016) Armas,  parentesco  y tierra  en las  fronteras.  La  tribu de
Rondeau  y  los  orígenes  de  Veinticinco  de  Mayo  (1834-1880).  En  de  Jong,  I.  (comp.)
Diplomacia,  malones  y  cautivos  en  la  frontera  sur  (siglo  XIX).  Miradas  desde  la
Antropología Histórica: 263 - 327. Buenos Aires, SAA. 

Míguez, Eduardo (2010). La frontera sur de Buenos Aires y la consolidación del
Estado liberal, 1852-1880. En: Bragoni, B. y E. Míguez (coord.) Un nuevo orden político.
Provincias y Estado Nacional 1852-1880: 79-98. Buenos Aires, Biblos.
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