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SEMINARIO DE GRADO 

ANTROPOLOGIA DE LAS FRONTERAS COLONIALES 
DEL SUR DE AMÉRICA 

Durante el siglo XVI 11 el Gran Chaco, la Banda Oriental del Uruguay y la Pampa y la 
Patagonia aún conformaban espacios geográficos pocos conocidos por los 
funcionarios coloniales y su anexión al dominio español constituía uno de los grandes 
objetivos de los proyectos borbónicos de conquista y colonización territorial. En su 
interior, estos espacios albergaban numerosos grupos indígenas cazadores
recolectores nómades que, ajenos a las políticas de subordinación, ofrecieron una 
fuerte resistencia al avance de la corona. Nos referimos a los grupos llamados 
"abipones", "mocovíes", "tobas", "charrúas", "querandíes", "ranqueles", "pehuenches", 
"mapuches", "pampas", "tehuelches", entre otros. · 

Las relaciones que los funcionarios mencionados establecieron con los grupos nativos 
de esas regiones dieron lugar a la conformación de dinámicas de interacción mestizas 
en espacios de fronteras que en las últimas décadas han despertado el interés de 
antropólogos e historiadores. Sin embargo, la vivencia de estas interacciones desde la 
visión de los grupos indígenas constituye una perspectiva de análisis poco explorada y 
permitiría avanzar en la reconstrucción de su historia y sus identidades étnicas. 

Los estudios sobre etnicidad y grupos étnicos expresan la gran dificultad de definir los 
propios conceptos en análisis. Lo cierto es que la emergencia de estados 
centralizados o la presencia de grupos colonizadores tuvieron como consecuencia la 
aparición del concepto de "sociedad plural", donde los grupos étnicos pasaron de ser 
considerados como entidades uniformes y aisladas --asociadas al concepto de tribu-- a 
mostrarse como sociedades dinámicas en estrecha relación con asentamientos 
coloniales, rurales y urbanos. Hay autores que sostienen que la etnicidad no existe si 
no existen las relaciones interétnicas, lo que nos pone claramente ante las cuestiones 
del reconocimiento de sí mismos y el reconocimiento por los otros, la etnogénesis, las 
cambiantes configuraciones de los grupos étnicos, las lealtades adscriptivas de los 
individuos, las identidades múltiples o .virtuales, los intereses externos que 
contribuyeron a inventar identidades o fortalecer algunas de sus formas. 

En este seminario abordaremos diversos estudios de caso sobre algunos de los 
grupos étnicos que habitaron las regiones mencionadas desde los inicios del contacto 
y, a pesar de su continua interacción con los europeos, mantuvieron su autonomía 
política. Si bien desde los primeros encuentros se establecieron relaciones directas -
como los intercambios de objetos-- e indirectas --como la adopción del caballo--, 
violentas y pacíficas, entre indígenas y colonizadores, las interacciones entre los 
grupos étnicos y los hispanocriollos fueron más asiduas y sistemáticas a partir del siglo 
XVIII. En este período tuvo lugar una creciente interdependencia recíproca y -desde 
fuertes y misiones-- se sentaron las bases para el establecimiento de negociaciones. 
Este fue el inicio de una nueva modalidad de relación entre sectores hispanocriollos y 
grupos indígenas, basada en el diálogo, la diplomacia y el establecimiento de paces. 
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Objetivos 

Se espera brindar un panorama de los espacios de frontera de las regiones 
mencionadas y de las formas de interacción entre el estado colonial y los grupos 
indígenas en ámbitos de mestizaje cultural como los fuertes y las reducciones. 
También, discutir algunos conceptos básicos como los de "frontera", "enclave 
fronterizo", "grupo étnico", "identidad", "etnogénesis", "mestizaje", "aculturación 
antagónica", entre otros. Asimismo, ofrecer las herramientas básicas y las estrategias 
metodológicas propias de la Antropología Histórica para el estudio crítico de 
documentos históricos y fuentes de primera mano. 

Programa analítico 

Parte 1: Introducción al estudio de las fronteras coloniales 

Unidad 1 

Problemas y perspectivas de la Antropología histórica. Herramientas metodológicas 
para el estudio con fuentes escritas. Los papeles producidos durante la colonia como 
fuentes documentales. Organización del estado colonial: instituciones y funcionarios 
políticos. 

Bibliografia obligatoria 

Ginzburg, Cario 
2004. Tentativas. Rosario, Prehistoria ediciones. 

Langer, Erick 
2001. Las fuentes documentales escritas. En Barragán, R. (coord.); Formulación de 
proyectos de investigación: 171-183. La Paz, PIES. 

Nacuzzi, Lidia R. 
2002. Leyendo entre líneas: una eterna duda acerca de las certezas. Visacovsky, S. & 
R. Guber (comps.); Historia y estilos de trabajo de campo en Ja Argentina: 229-262. 
Buenos Aires, Antropofagia. 
2010. Principios básicos de entrenamiento en la investigación: la tesis de licenciatura. 
Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Bibliografia general 

Farge, Arlette 
1991. La atracción del archivo. Alzira, Edicions Alfons el Magnanim I 1 nstitució . 
Valenciana d'Estudis i lnvestigació. 

Lorandi, Ana María y Lidia R. Nacuzzi 
2007. Trayectorias de la Etnohistoria en la Argentina (1936-2006). Relaciones XXXII: 
281-298. 
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Necker, Louis 
1984. Procedures de recherce en etnohistoire: · L'example d'etudes sur le passé 
colonial et pre-colonial de l'Amerique du Sud. Ethnologica Helvetica 8 (Diachronica): 
269-279. Berna, Soc. Suisse d' Ethnologié. 

Pratt, Mary Louise 
1997. Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Bernal, Universidad 
Nacional de Quilmes. 

Revel, Jacques 
1995. Micro-análisis y construcción de lo social. Anuario del IEHS 10: 125-143. Tandil, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Schaposchnik, Ana E. 
1997. La confrontación de datos al interior de un cuerpo documental. En Lorandi 1997: 
283-308. 

Viazzo, Pier Paolo 
2003. Introducción a la Antropología histórica. Lima, PUC/lnstituto Italiano de Cultura. 

Zorraquín Becú, Ricardo 
1967. La organización política argentina en el período hispánico. 3º Edición. Buenos 
Aires, Editorial Perrot. 

Unidad 2 

El poblamiento nativo en el sur de América en los siglos XVIII-XIX. Panorama general 
de los grupos étnicos en el momento de la conquista española: distribución espacial, 
tipos de organización socioeconómica, unidades políticas. La construcción de los 
mapas étnicos y de la imagen del indígena por la etnografía clásica. 

Bibliografía obligatoria 

Canals Frau, Salvador 
[1953] 1973. Poblaciones indígenas de la Argenüna: su origen - su pasado - su 
presente. Buenos Aires, Editorial Sudamericana. 

Palermo, Miguel Angel 
2000. A través de la frontera. Economía y sociedad indígenas desde el tiempo colonial 
hasta el siglo XIX. En Tandeter, Enrique (dir.) Nueva Historia Argentina. La sociedad 
colonial: 345-382. Buenos Aires, Sudamericana. 

Palomeque, Silvia. 
2000. El mundo indígena. Siglos XVI-XVIII. En Tandeter, Enrique (dir.) Nueva Historia 
Argentina. La sociedad colonial: 87-143. Buenos Aires, Sudamericana. 
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Bibliografía general 

AAVV 
1936. "Los aborígenes prehispánicos e históricos". En Levene, Ricardo (dir.); Historia 
de la Nación Argentina, tomo l. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia. 

Casamiquela, Rodolfo 
1969. Un nuevo panorama etnológico del área pan-pampeana y patagónica 
adyacente. Pruebas Etnohistóricas de la filiación tehuelche septentrional de los 
Querandíes. Santiago de Chile, Museo Nacional de Historia Natural. 

Escalada, Federico 
1949. El complejo "tehuelche". Estudios de etnografía patagónica. Buenos Aires, Coni. 

Lafón, Giro R. 
1977. Antropología argentina. Una propuesta para estudiar el origen y la integración de 
la nacionalidad. Buenos Aires, Ed. Bonum. 

Maeder, Ernesto J. A. y Ramón Gutiérrez 
1995. Atlas histórico del nordeste argentino. Resistencia, Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas/CONICET/FUNDANORD/Universidad Nacional del Nordeste. 

Mandrini, Raúl J. 
2008. La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Colección Biblioteca 
Básica de Historia. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 

Métraux, Alfred 
[1946] 1996. Etnografía del Chaco. Asunción, El Lector. 

Palavecino, Enrique 
1951. Fundamentos para un análisis histórico de la cultura de los indios del Chaco. 
Comunicaciones científicas del museo de La Plata 4: 4-5. La Plata, Ministerio de 
Educación de la Nación. 
1964. Algunas notas sobre la transculturación del hombre chaqueño. Runa XIX: 379-
389. Buenos Aires, Instituto de Ciencias Antropológicas de la USA. 

Pinto Rodríguez, Jorge 
2001. Bárbaros, demonios, y bárbaros de nuevo. Estereotipos del mapuche en Chile, 
1550-1900. En Bandieri, Susana (coord.); Cruzando la Cordillera ... La frontera 
argentino-chilena como espacio social: 119-140. Neuquén, CEHIR. 

Serrano, Antonio 
1930. Los primitivos habitantes del territorio argentino. Buenos Aires, Librería y 
Editorial "La Facultad" Juan Roldán y Cía. 
1941. Clasificación de los aborígenes argentinos. Paraná, Museo de Entre Ríos. 
1947. Los aborígenes argentinos. Síntesis etnográfica. Buenos Aires, Editorial Nova. 

Zapater, Horacio 
1973. Los aborígenes chilenos a través de cronistas y viajeros. Santiago de Chile, 
Editorial Andrés Bello. 
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Unidad 3 

Las distintas concepciones de frontera desde fines del siglo XIX a la actualidad. El 
concepto de línea divisoria vs. los espacios de negociación. Procesos de conformación 
de las fronteras en el actual territorio argentino: asentamientos coloniales y definición 
de espacios de dominio indígena. La frontera como espacio intermedio de articulación. 

Bibliografía obligatoria 

Boceara, 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 13: 21-52. 

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

-62 Nº 224: 103-142. 

Roulet, Florencia 
2006. 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 (2). 

Weber, David 
1990. Turner, los boltonianos y las tierras de frontera. En Solano, Francisco de y 
Salvador Bernabeu (coords.); Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la Frontera: 61-84. 
Madrid, CSIC. 

Bibliografía general 

Boceara, 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 XVI-XIX: 63-108. Tandil, CEHiR-UNS-lnstituto de Estudios Histórico Sociales. 

Bolton, Herbert 
[1917] 1990. La misión como institución de la frontera en el septentrión de Nueva 
España. En Solano, Francisco de y Salvador Bernabeu (coords.); Estudios (Nuevos y 
Viejos) sobre la Frontera: 45-60. Madrid, CSIC. 

Langer, Erick 
2003. La frontera oriental de los Andes y las fronteras en América Latina. Un análisis 
comparativo. Siglos XIX y XX. En Mandrini, R. y C. Paz (comps.); Las fronteras 
hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos XVI-XIX: 33-62. 
Tandil, CEHiR/UNS/lnstituto de Estudios Histórico Sociales. 

Lázaro Avila, Carlos 
1997. Las fronteras de América y los Flandes Indianos. Colección Tierra Nueva e Cielo 
Nuevo.Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Centro de Estudios 
Históricos. 
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Luiz, María Teresa 
2006. Relaciones fronterizas en Patagonia. La convivencia hispano-indígena a fines 
del período colonial. Ushuaia, Asociación Hanis/Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Sosco. 

Mayo, Carlos A. y Amalia Latrubesse de Díaz 
1998. Terratenientes, soldados y cautivos: la frontera, 1736-1815. Buenos Aires, Ed; 
Biblos. 

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

Turner, Frederick J. 
[1893] 1990. El significado de la frontera en la historia americana. En Solano, 
Francisco de y Salvador Bernabeu (coords.); _Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la 
Frontera: 9-44. Madrid, CSIC. 

Wachtel, Nathan 
1978. La aculturación. En Le Goff, J. y P. Nora (dirs.); Hacer la Historia 1: 135-156. 
Barcelona, Laia 

Weber. David 
1998. Barbones y Bárbaros. Centro y Periferia en al Reformulación de la Política de 
España hacia los Indígenas no Sometidos. Anuario IEHS 13: 147-171. Tandil. 
2003. Las fronteras españolas de Norteamérica: su historiografía. En Mandrini, R. y C. 
Paz (comps.); Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los 
siglos XVI-XIX: 109-119. Tandil, CEHiR/UNS/lnstituto de Estudios Histórico Sociales. 

White, Richard 
1991. The Middle Ground. lndians, Empires and Republics in the Great Lakes Regían, 
1650-1815. Cambridge, Cambridge University Press. 

Unidad 4 

La construcción del espacio indígena y la noción de desierto: la Banda Oriental, el 
Chaco, la Pampa y la Patagonia. Los imaginarios en torno al concepto de indio: 
naturaleza, salvajismo y barbarie. La percepción del "huinca" y del espacio por los 
indígenas. 

Bibliografía obligatoria 

lrurtia, María Paula 
2007. Marcas, huellas y señales en el territorio. La relación de los indígenas de la 
Patagonia y las entidades del paisaje en el siglo XIX. Cuadernos del Sur 35. Bahía 
Blanca, Universidad Nacional del Sur. 
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Enrique, Laura Aylén 
2010. Fronteras de negociación en el norte de la Patagonia a fines del siglo XVIII. En 
Lucaioli, C. y L. Nacuzzi (comps.); Fronteras. Espaéios de interacción en las tierras 
bajas del sur de América: 175-204. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología. 

Lucaioli, Carina P. 2009. Construyendo territorios: percepciones del espacio e 
interacción indígena y colonial en el Chaco austral hacia mediados del siglo XVIII. 
Antípoda 8 (1): 117-140. 

Wright, Pablo 
1998. El desierto del Chaco. Geografías de la alteridad y el estado. En Teruel, Ana y 
Ornar Jerez (comps.); Pasado y presente de un mundo postergado: 35-56. San 
Salvador de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy. 

Bibliografía general 

Davilo, Beatriz y Claudia Gotta (comps.) 
2000. Narrativas del desierto. Geografías de la alteridad. Viajes de cronistas, 
misioneros y exploradores de Ja Patagonia y el Chaco (Siglos XVIII y XIX), Rosario, 
UNR-REUN-Editoriales de la A.U.G.M.-UNESCO. 

Giordano, Mariana 
2004. Itinerario de imágenes del indígena chaqueño. Del "Territorio Indio del Norte" al 
Territorio Nacional y Provincia del Chaco. Anuario de Estudios Americanos LXI: 517-
550. Madrid, CSIC. 

lrurtia, María Paula 
2002. La visión de los indios respecto de los "cristianos" y "huincas" en el norte de la 
Patagonia, siglos XVIII y XIX. En Nacuzzi, L. (comp.); Funcionarios, diplomáticos, 
guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y patagonia (Siglos XVII y 
XIX): 247-285. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología. 

Latini, Sergio 
2010. Repensando la construcción de la cuenca del Plata como espacio de frontera. 
En Lucaioli, C. y L. Nacuzzi (comps.); Fronteras. Espacios de interacción en las tierras 
bajas del sur de América: 69-1 OO. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología. 

Lois, Carla Mariana 
1999. La invención del desierto chaqueño. Una aproximación a las formas de 
apropiación simbólica de los territorios del Chaco en los tiempos de formación y 
consolidación del estado nación argentino. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales 38. Universidad de Barcelona. 

Lucaioli, Carina P. 
2010. Los espacios de frontera en el Chaco. Desde la conquista hasta mediados del 
siglo XVIII. En Lucaioli, C. y L. Nacuzzi (comps.); Fronteras. Espacios de interacción 
en las tierras bajas del sur de América: 21-68. Buenos Aires, Sociedad Argentina de 
Antropología. 
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Nacuzzi Lidia R. 
2010. Introducción. En Lucaioli, Carina P. y Lidia R. Nacuzzi (comps.); Fronteras. 
Espacios de interacción en las tierras bajas del sur de América: 7-19. Buenos Aires, 
Sociedad Argentina de Antropología. 

Pinto Rodríguez, Jorge 
2001. Bárbaros, demonios y bárbaros de nuevo: estereotipos del mapuche en Chile, 
1550-1900. En Bandieri, Susana (coord.); Cruzando la Cordillera ... La frontera 
argentino-chilena como espacio social: 119:..140. Neuquén, CEHiR-Univ. Del 
Comahue. 

Vitar, Beatriz 
1995. Mansos y salvajes. Imágenes chaqueñas en el discurso colonial. En del Pino, 
Fermín y Carlos Lázaro (coord.) Visión de los otros y visión de sí mismos: 107-126. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Wright, Pablo 
2008. Ser-en-el-sueño. Crónicas de historia y vida toba. Buenos Aires, Biblos, 
Culturalia. 

Unidad 5 

Los grupos cazadores-recolectores del Chaco, La Banda Oriental y la Pampa
Patagonia. Los conceptos de grupo étnico, identidad, etnicidad, aculturación, 
etnogénesis, mestizaje. 

Bibliografía obligatoria 

Barth, Fredrik (comp.) 
1976. Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias 
culturales. México, FCE. 

Bartolomé, Miguel A. 
2006. As etnogeneses: velhos atores e noves papéis no cenário cultural e político. 
Mana. Estudos de Antropología Social 12 (1): 39-67. Río de Janeiro, PPGAS/Museu 
Nacional. 

Boceara. Guillaume 
1996. Notas acerca de los dispositivos de poder en la sociedad colonial-fronteriza, la 
resistencia y la transculturación de los Reche-Mapuche del centro-sur de Chile (XVI
XVII I). Revista de Indias LVI (208): 659-695. Madrid, CSIC I Centro de Estudios 
Históricos. 

Cardoso de Oliveira, Roberto 
1971. Identidad étnica, identificación y manipulación. América Indígena XXXI (4): 923-
953. 
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Nacuzzi, Lidia R. 
2002. Los grupos, los nombres, los territorios y los blancos: historia de algunos 
nombres étnicos. En Boceara, G. (ed.); Colonización, resistencia y mestizaje en las 
Américas: 259-289. Quito/Lima, Abya-Yala/IFEA. 

Bibliografía general 

Bechis, Martha 
1992. Instrumentos para el estudio de las relaciones interétnicas en el período 
formativo y de consolidación de estados nacionales. En Hidalgo, C. y L. Tamagno 
(comp.); Etnicidad e identidad. Buenos Aires, CEAL. 
2008. Piezas de Etnohistoria del sur sudamericano. Madrid, CSIC. 

Boceara. Guillaume 
2007. Los Vencedores: Los Mapuche en la ~poca Colonial. San Pedro de Atacama I 
Santiago de Chile, Línea Editorial llAM-UCN/Universidad de Chile. 

Cardoso de Oliveira;Roberto-
1992. Etnicidad y estructura social. México, CIESAS. 

Díaz Polanco, Héctor 
1984. Notas teórico-metodológicas para el estudio de la cuestión étnica. Boletín de 
Antropología Americana, 1 O: 45-52. México. 

Gruzinski, Serge 
2000. El pensamiento mestizo. Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós. 

Hill, Jonathan 
1996. lntroduction: Ethnogenesis in the Americas, 1492-1992. En Hill, J. (ed.); History, 
Powerand ldentity. 1-19. lowa, University of lowa Press. 

Lucaioli, Carina P. 
2005. Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Buenos Aires, Sociedad 
Argentina de Antropología. 

Nacuzzi, Lidia R. 
1998. Identidades impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la 
Patagonia. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología. 

Parte 11: Estudios de caso 

Unidad 6 

Organización social y nomadismo. Análisis del nomadismo tehuelche y aspectos 
comparativos con otros grupos étnicos (abipones, mocovíes y charrúas). 

Bibliografía recomendada 

Braunstein, José 
1983. Algunos rasgos de la organización social de los Indígenas del Gran Chaco. 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. 
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Lucaioli, Carina P. 
2005. Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Buenos Aires, Sociedad 
Argentina de Antropología. 

Nacuzzi, lidia R. 
1991. La cuestión del nomadismo entre los tehuelches. Memoria Americana 1: 103-
134. Buenos Aires, Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL, USA. 
1992-93. -~Nómades' versus 'sedentarios' en la Patagonia (siglos XVIII - XIX).' 
Cuadernos del INAPL 14: 81-92. Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación. 
1998. Identidades impuestas. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología. 
2007. Los grupos nómades de la Patagonia y el Chaco en el siglo XVIII: identidades, 
espacios, movimientos y recursos económicos ante la situación de contacto. Una 
reflexión comparativa. Chungara, Revista de Antropología Chilena 39 (2): 221-234. 

Nesis, Florencia 
2005. Los grupos mocovf en el siglo XVIII. Buenos Aires, Sociedad Argentina de 
Antropología. 

Unidad 7 

Actividades económicas. Intercambios de bienes y serv1c1os con otros grupos 
indígenas y con los emplazamientos coloniales. Adopción de bienes europeos. El 
caballo y el ganado vacuno. El fuerte del Carmen en el río Negro y la reducción de San 
Jerónimo de abipones como centros de interacción económica. 

Bibliografía recomendada 

Celestino de Almeida, Maria Regina y Sara Ortelli 
2011. Atravesando fronteras. Circulación de población en .. los márgenes 
iberoamericanos. Siglos XVI-XIX. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates [En línea]. 
URL: http://nuevomundo.revues.org/60702. Consultado el 15 julio de 2011. 

Lucaioli, Carina y Florencia Nesis 
2007. El ganado vacuno de los grupos abipones y mocoví en el marco de las 
reducciones jesuíticas, 1743-1767. Andes 18: 129-152. 

· Mandrini, Raul 
1991. Procesos de especialización regional en la economía indígena pampeana (S. 
XVIII-XIX): El caso del suroeste bonaerense. Boletín Americanista 41: 113-136. 

Santamaría, Daniel 
1998. Apóstatas y forajidos. Los sectores sociales no controlados en el Chaco. Siglo 
XVIII. Teruel, A y O. Jerez, Pasado y presente de un mundo postergado: 15-34. San 
Salvador de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy. 

Palermo, Miguel Ángel 
1986. Reflexiones sobre el llamado "complejo ecuestre" en la Argentina. Runa XVI: 
157-178. Buenos Aires, Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. 

Schindler, Helmut . 
· 1985. Equestrian and not equestrian indians of the Gran Chaco 'during de colonial 
period. Indiana 10: 451-464. Berlín. 
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Unidad 8 

Políticas de colonización implementadas en los espacios de frontera. Acciones 
violentas: defensa, creación de fuertes y puestos de vigilancia, malones, entradas 
punitivas. Los casos del Fuerte del Carmen en 1779 y la entrada de Urízar y 
Arespacochaga de 1710. 

Bibliografía recomendada 

Areces, Nidia R. 
2002. Milicias y faccionalismo en Santa Fe, 1660-1730. Revista de Indias LXII (226): 
585-614. 

Areces, Nidia R., Cristina l. de Bernardi y Griselda Tarragó 
1989-90. Blancos e indios en el corredor fluvial paranaense. Anuario 14: 341-362. 
Rosario, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 
de Rosario. 

Crivelli Montero, Eduardo A. 
1991. Malones: ¿Saqueo o estrategia? El objetivo de las invasiones de 1780-1783 a la 
frontera de Buenos Aires. Todo es Historia 283: 6-32. Buenos Aires. 

Damianovich, Alejandro 
1992. Los inicios de la guerra ofensiva contra mocovíes y abipones: las campañas 
santafesinas de 1728 y 1729. Revista de Ja Junta Provincial de Estudios Históricos de 
Santa Fe LVIII: 153-167. Santa Fe. 

Farberman, Judith 
2011. Entre intermediario$ fronterizos y guardianes del Chaco: la larga historia de los 
mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 
[En línea] URL : http://nuevomundo.revues.org/61448. Consultado el 14 septembré 
2011. 

Lucaioli, Carina P. 
2011. Abipones en las fronteras del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo 
XVII/. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología - Colección Tesis 
Doctorales. 

Varela, Gladys y Carla Manara 
2003. Desde la periferia a los centros de poder. Las relaciones interétnicas y sus 
articulaciones en las fronteras surandinas, 1780-1880. En Mandrini, R. y C. Paz 
(comps.); Las fronteras hispanocriollas del mundo indfgena latinoamericano en los 
siglos XVI-XIX: 1?3-198. Tandil, CEHiR-UNS-lnstituto de Estudios Histórico Sociales. 

Vitar, Beatriz 
1997. Guerra y misiones en la frontera Chaqueña del Tucumán (1700-1767). Madrid, 
CSIC, Biblioteca de la historia de América. 
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Unidad 9 

Políticas de colonización implementadas en los espacios de frontera. Acciones 
pacíficas: viajes de reconocimiento y fundación de reducciones. Los casos del viaje de 
George Musters y la fundación de la reducción de San Jerónimo de abipones. 

Bibliografía recomendada 

lrurtia, María Paula 
2007. Intercambio, novedad y estrategias: las misiones jesuíticas del sur desde la 
perspectiva indígena. AV Á, Revista de Antropología Social 11. Programa de Posgrado 
en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones-Argentina. En prensa. 

Lucaioli, Carina P. 
2011. Abipones en las fronteras del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo 
XVIII. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología - Colección Tesis 
Doctorales. 

Nacuzzi, Lidia R.; Carina Lucaioli y Florencia Nesis 
2008. Pueblos nómades en un estado colonial. Buenos Aires, Antropofagia. 

Nesis, Florencia 
2005. Los grupos mocoví en el siglo XVIII. Buenos Aires, Sociedad Argentina de 
Antropología. 

Néspolo, Eugenia 
2007. Las misiones jesuíticas bonaerenses del siglo XVIII, ¿una estrategia político
económica indígena? Tefros 5 (1). Buenos Aires. 

Saeger, James 
1985. Another view of de mission as a frontier institution: the guaycuruan reductions of 
Santa Fe, 1743-1810. The Hispanic American Historical Review65 (3): 493- 517. Duke 
University Press. 

Sallaberry, Juan F. 
1926. Los charrúas y Santa Fe. Montevideo, Gómez y Cia. 

Unidad 10 

Relaciones diplomáticas entre los grupos indígenas y los sectores coloniales: 
establecimiento de pactos y tratados de amistad. Análisis de los derechos y 
obligaciones supuestamente adoptadas por cada una de las partes y sus implicancias 
en las relaciones interétnicas. Los casos de los tratados con los caciques Calpisqui y 
Paikin. 

Bibliografía recomendada 

Bechis, Martha 
2008. Pensar la Paz : pampas, serranos, puelches y aucas a propósito del tratado de 
paz entre la Gobernación de Buenos Aires y el cacique tehuelche-serrano Cangapol 
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(1740-1742). En Bechis, Martha. Piezas de etnohistoria del sur sudamericano: 81-114. 
Madrid, CSIC. 

Lázaro Ávila, Carlos 
1999. Conquista, control y convicción: el papel de los parlamentos indígenas en 
México, el Chaco y Norteamérica. Revista de Indias LIX (217): 645-673. 

Levaggi, Abelardo 
1993. Tratados entre gobiernos argentinos e indios del Chaco. Folia Histórica del 
Nordeste 11: 31-63. Resistencia, llGHI, FHUNNE. 
2000. Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades 
indígenas en la Argentina (Siglos XVI-XIX). Buenos Aires, Universidad del Museo 
Social Argentino. 

Nacuzzi, Lidia R. 
2007. Tratados de paz, grupos étnicos y territorios en disputa a fines del siglo XVIII. 
Investigaciones Sociales 17: 435-456. _Lima, Universidad Nacional Mayor de-San 
Marcos. 

Nacuzzi, Lidia R. y Carina P. Lucaioli 
2009. "y sobre las armas se concertaron las paces": explorando las rutinas de los 
acuerdos diplomáticos coloniales. Aceptado para su publicación en CUSHO. 

Nesis, Florencia 
2008. El Camino de Paikín: un acercamiento a los grupos mocoví del Chaco a través 
del tratado de 1774. Avá 13. 

Roulet, Florencia 
1999-2001. De cautivos a aliados: los "Indios Fronterizos" de Mendoza (1780-1806). 
Xama 14-14: 199-239. Mendoza, INCIHUSA/CRICYT. 
2004. Con la pluma y la palabra. El lado oscuro de las negociaciones de paz entre 
españoles e indígenas. Revista de Indias LXIV (231):313-347. Madrid, CSIC. 

Unidad 11 

La figura de los caciques en los espacios de frontera: amigos, mediadores, 
negociadores. Los diferentes tipos de relación con los "huincas" y la relación con el 
grupo de pertenencia. Los casos de Ychoalay y Negro. 

Bibliografía recomendada 

Bechis, Martha 
2006. La 'organización nacional' y las tribus pampeanas en argentina durante el siglo 
XIX. Tefros 4 (2). 
2008. Los lideratos políticos en el área araucano-pampeana en el siglo XIX. 
¿Autoridad o poder? En Bechis, Martha. Piezas de etnohistoria del sur sudamericano: 
263-296. Madrid, CSIC. 
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Braunstein, José 
2008. "Muchos caciques y pocos indios" Conceptos y categorías del liderazgo 
indígenas chaqueño. En Braunstein, J. y N. Meichtry (eds.), Liderazgo, 
representatividad y control social en el Gran Chaco: 5-32. Corrientes, Editorial 
Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste 

Clastres, Pierre 
1977a. La cuestión del poder en las sociedades primitivas. En: Investigaciones en 
-antropología política: 109-116. México, Gedisa. 
1977b. Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades primitivas. En: 
Investigaciones en antropología política: 181-216. México, Gedisa. 
1977c. La desgracia del guerrero. En: Investigaciones en antropología política: 217-
256. México, Gedisa. 
1978. La sociedad contra el estado. Caracas, Monte Avila Editores. 

Djenderedjian, Julio. 
2004. Del saqueo corsario al regalo administrado. Circulación de bienes y ejercicio de 
la autoridad entre los abipones del Chaco oriental a lo largo del siglo XVIII. Folia 
Histórica del Nordeste 15: 175-195. -Resistencia, Instituto de Historia, Facultad-de 
Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste - Instituto de Investigaciones 
Neohistóricas. 

Nacuzzi, Lidia R. 
2008. Revisando y repensando el concepto de cacicazgo en las fronteras del sur de 
América (Pampa y Patagonia). Aceptado para su publicación en Revista Española de 
Antropología Americana 38 (1 ): 75-95. Madrid, Universidad Complutense de Madrid. 
2011. Los cacicazgos del siglo XVIII en ámbitos de frontera de Pampa-Patagonia y 
Chaco. En Quijada, Mónica (ed.) De los cacicazgos a la ciudadanía. Sistemas Políticos 
en la Frontera, Río de la Plata, siglos XVIII-XX: 21-77. Berlín, lbero-Amerikanisches 
lnstitut Preussischer Kulturbesitz. Serie "Estudios Indiana" 3. 

Vitar, Beatriz 
2003. Algunas notas sobre las figuras de los líderes chaqueños en las postrimerías del 
siglo XVIII. En Mandrini, R. y C. Paz (comps.) Las fronteras hispanocrio/las del mundo 
indígena latinoamericano en los siglos XVI-XIX: 407-428. Tandil, CEHiR-UNS-lnstituto 
de Estudios Histórico Sociales. 

Zavala Cepeda, Juan Manuel 
2007. Teoría y práctica indígenas de la guerra en las fronteras de la América hispánica 
del siglo XVIII: el caso de los mapuche o araucanos. González Cruz, David (coord.), 
Propaganda y mentalidad bélica en España y América durante el siglo XVIII: 93-119. 
Madrid, Ministerio de Defensa. 
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Fernández de Navarrete, Martín 
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Santos Gómez, Susana 
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l. 

Modalidad de trabajo 

El seminario consta de dos partes, una más general y la otra de estudio de casos. Se 
contempla tanto la presentación de los temas por parte de los docentes como la 
participación de los cursantes con la exposición de bibliografía previamente asignada. 
Se prevé que se conforme un espacio de discusión e intercambio sobre las 
problemáticas propuestas. Los estudios de caso se abordarán por medio de la 
bibliografía específica y la lectura crítica de fuentes documentales seleccionadas por 
los cursantes con la guía de los·docentes; 

Evaluación 

Se solicitarán tres trabajos prácticos durante el cuatrimestre. 
1) Introducción al manejo de fuentes documentales: fichado de un manuscrito 

proporcionado por el equipo docente 
2) Presentación de un Informe de lectura sobre alguno de los temas de la Parte l. 
3) Diseño de un plan de trabajo para la monografía final en base a los casos 

presentados en la Parte 11:-elección del tema, selección-decla.bibliografía_y las 
fuentes y propuesta de ejes de análisis. 

· Trabajo final: monografía sobre alguno de los temas tratados, que se acordará con el 
equipo docente. 

Asistencia: de acuerdo con la reglamentación sobre los seminarios anuales (80%). 
Aprobación: Promedio entre la nota promedio de los tres trabajos prácticos 
presentados y la nota del trabajo final. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011. 

"1JRA. LIDIA R. NAeU~J:'-1 ____ -
INSTITUTODECIENCIASANTROPOLOGIUl\S 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRE!! 
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