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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
ENCUADRE TEMPORAL Y ESPACIAL

En este trabajo nos interesa comprender 
cómo distintas prácticas asiduas y cotidianas 
en las cuales se ven envueltos aspectos de la 
materialidad cumplieron o no un rol en los 
procesos identitarios de diversos grupos so-
ciales del pasado. Por lo tanto específicamen-
te -desde la óptica de la Arqueología histó-
rica- nos propusimos analizar y comprender 
el rol jugado por los materiales manufactu-
rados e industriales de metal en los procesos 
de identificación y diferenciación social de 
los diversos grupos militares e indígenas ha-
bitantes de la Frontera del Sur (figura 1). El 
período cronológico que abarca este estudio 
comprende los años 1776 a 1885, pero por 
razones de índole analítica, teniendo en cuen-
ta diversos criterios económicos y políticos 
que influyeron en los distintos traslados de 
la frontera, este lapso fue subdividido en dos 
subperíodos (1776-1860 y 1861-1885).

Los objetivos propuestos fueron: 1) deter-
minar la variabilidad, procedencia y tempo-
ralidad de artefactos de metal en los diversos 
sitios arqueológicos de la Frontera del Sur y 
en las fuentes documentales consultadas, 2) 
integrar los datos arqueológicos con los da-
tos de las fuentes documentales para analizar 
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las formas de apropiación y consumo de los 
artefactos de metal tanto a nivel intra como 
intergrupal, 3) determinar procesos de iden-
tificación y diferenciación social a través de 
las prácticas sociales relacionadas al consumo 
de los artefactos de metal registrados en las 
fuentes documentales y materiales arqueoló-
gicos y 4) vincular los artefactos de metal y 
su distribución en la frontera con la dinámica 
histórica de la expansión del industrialismo y 
la organización del estado-nación argentino. 
De acuerdo con la problemática de estudio 
planteada se proponen las siguientes hipó-
tesis iniciales de indagación: a- El consumo 
de artefactos de metal efectuado por milita-
res y aborígenes de la Frontera del Sur habría 
producido cambios en sus prácticas sociales 
cotidianas que generaron diversos procesos 
de identificación y diferenciación social y b- 
Durante el siglo XIX la expansión del sistema 
capitalista a escala global y la constitución del 
estado-nación argentino habrían contribuido 
a la formación de la Frontera del Sur como 
un espacio heterogéneo generador tanto de 
desigualdades y exclusión como de similari-
dades entre los diferentes grupos sociales.

Con el fin de llevar a cabo esta tarea se pro-
cedió a realizar una contextualización históri-
ca, social y cultural de la temática planteada. 
Por otra parte se abordaron e integraron las 
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escalas global, regional y local permitiendo 
apreciar las vastas, múltiples y complejas in-
teracciones sociales entre diversos grupos e 
individuos, así como la capacidad de perci-
bir en la diacronía sus cambios y variaciones. 
Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del 
XIX se fue estableciendo un nuevo orden a 
escala global. El gran incremento en la pro-
ducción y distribución de artefactos y bienes 
manufacturados e industriales a escala global, 
consecuencia del desarrollo tecnológico acae-
cido durante las diversas fases del período 
conocido como Revolución Industrial, afectó 
profundamente la forma de vida de la mayo-
ría de las sociedades incluidas en la red de la 
expansión mercantil y capitalista. Dentro de 
este contexto, la adquisición o apropiación 
y el uso de artefactos manufacturados e in-
dustriales de metal, así como la imposibilidad 
de acceder a ellos, habría provocado cam-
bios en diversos órdenes de la vida humana 
y, en particular, habrían generado procesos 

de exclusión e inclusión en la determinación 
de grupos sociales. En nuestro caso, la fron-
tera planteada contra el indígena no escapó 
a esta dinámica. Fue en este ámbito donde 
los grupos indígenas, criollos y europeos 
incorporaron variados objetos de metal en 
sus prácticas cotidianas por medio de diver-
sas vías de obtención: importación, compra, 
envíos, intercambio, saqueos, regalos o tra-
tados. Las diferentes formas de apropiación 
y el uso de estos nuevos elementos de metal 
habrían condicionado sus prácticas sociales, 
generando lazos identificatorios y afectando 
las relaciones sociales tanto a nivel intra como 
intergrupal.

ANDAMIAJE TEÓRICO Y PROCEDI-
MIENTOS METODOLÓGICOS

Las herramientas conceptuales interligadas 
en este trabajo fueron: materialidad (Meskell 
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2005), prácticas creativas de consumo (Certeau 
1996; García Canclini 1995), procesos de 
identificación (Brubaker y Cooper 2001) y 
frontera (Boccara 2000). Consideramos que 
los objetos viajan por diferentes tiempos y 
circulan por múltiples espacios, no son sólo 
cosas, representan relaciones (Lefebvre 1991). 
Muchas de estas relaciones se manifiestan en 
su consumo (apropiación y uso diferencial de 
la materialidad). Los grupos militares e indíge-
nas fronterizos mediante el consumo habrían 
resignificado lo material de forma disímil: por 
lo tanto, los mismos artefactos podrían haber 
estado involucrados en diversas prácticas so-
ciales en formas múltiples y creativas, muchas 
de ellas ligadas a procesos identitarios.

El corpus documental del presente trabajo 
de investigación es variado e integra distintos 
tipos de fuentes. En una primera instancia está 
conformado por piezas de metal provenientes 
de excavaciones arqueológicas realizadas en si-
tios castrenses y aborígenes de la Frontera del 
sur (17 sitios: 15 militares y 2 indígenas). Las 
mismas fueron sometidas a análisis morfo-
lógico-funcionales y arqueometalúrgicos que 
proporcionaron información relevante sobre: 
1) los tipos de artefactos consumidos por los 
distintos grupos sociales, 2) las técnicas y los 
materiales empleados en su confección que 
proporcionan indicadores de temporalidad y 
3) las diversas prácticas sociales de los grupos 
de estudio, tales como las formas de obten-
ción e intercambio de los bienes de metal y las 
pautas de uso y descarte producidos en tolde-
rías, fuertes y fortines.

A escala regional y local, con el fin de poder 
identificar las procedencias y tipos de artefac-
tos de metal que se introdujeron por el Puerto 
de Buenos Aires y que luego fueron distribu-
yéndose a lo largo de la Frontera del Sur se re-
levaron los documentos de la Aduana (Archivo 
General de la Nación e Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos). Por otra parte se han 
consultado las referencias de artefactos de 
metal explicitadas en fuentes escritas, específi-
camente relatos de viaje (militares, científicos, 
comerciantes, cautivos, etc.). Por último se 

ha consultado la colección “Campaña contra 
el indio” (1860-1885) del Servicio Histórico 
del Ejército, con el fin de constatar los envíos 
efectivos de diversos artefactos de metal reali-
zados por el ejército a los numerosos asenta-
mientos castrenses fronterizos. Los datos pro-
venientes de estas fuentes fueron codificados 
en diversas categorías funcionales de análisis, 
nucleados en bases de datos y comparados en 
distintas tablas y gráficos.

Como regla general, y sintetizando la in-
formación provista por los datos agrupados 
en los dos subperíodos, las categorías más 
representadas variaron poco. A los elemen-
tos incluidos dentro de “Metales en bruto”, 
“Ferretería”, y “Herramientas” se le fueron 
sumando los de “Cocina”, y hacia el final del 
período, se destacan las “Máquinas para la in-
dustria” y los “Instrumentos de precisión y 
medición”. Si bien, la mayoría de estos ítems 
fueron destinados al uso de los centros urba-
nos, en menores proporciones fluyeron hacia 
las fronteras con el indígena. En cuanto a los 
lugares de procedencia, el mayor porcentaje 
corresponde al Reino Unido. Este resultado 
coincide con el desarrollo de una producción 
industrial y una flota capaz de distribuirla por 
los distintos y variados mercados a escala glo-
bal. Sin embargo, a lo largo del período, el 
Reino Unido va cediendo lugar frente al avan-
ce industrial y comercial de Francia, Estados 
Unidos y Alemania. Desde un enfoque a es-
cala local, en base a los datos provistos por el 
estudio arqueológico de las piezas de metal y 
el de las fuentes documentales mencionadas, 
se estableció el proceso de distribución y difu-
sión de los artefactos de metal por el espacio 
social fronterizo y cómo éstos fueron apro-
piados y usados por los grupos que lo habi-
taban. Los diversos grupos militares obtenían 
los artefactos de metal a través de depósitos 
gubernamentales y de pulperos y vivanderos. 
Por su parte, los grupos aborígenes lo hacían 
por medio de pulperos y vivanderos, tratados 
de paz, comercio (intra e interétnico), inter-
cambio (intra e interétnico), malones, asaltos a 
tropas de carretas, diligencias o postas, regalos 
y juego.
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La información obtenida se ordenó, para 
cada subperíodo y para cada grupo social, a 
partir de la integración de las observaciones 
de los viajeros y la presencia en el registro 
arqueológico de los diferentes tipos de ar-
tefactos de metal. De esta forma pudimos 
ordenar las categorías funcionales más repre-
sentadas en ambos tipos de fuentes y deter-
minar cuáles fueron los artefactos de metal 
de mayor representación en la Frontera del 
Sur. Básicamente a lo largo de los dos subpe-
ríodos pudimos identificar que, en el caso de 
los militares, los artefactos incluidos en las ca-
tegorías “Armas de fuego”, “Armas blancas 
e instrumentos cortantes” y con variaciones 
“Herramientas”, “Ferretería” o “Vestimenta 
militar” fueron las de mayor representación. 
Para los indígenas la situación fue diferente. 
Los objetos más representados corresponden 
a la categoría “Armas blancas e instrumentos 
cortantes”, seguidos por los implementos de 
“Equitación”, los “Adornos personales”, los 
“Utensilios de Cocina” y en ocasiones por 
las “Armas de fuego”. Dicha información 
nos permitió realizar comparaciones entre 
las categorías de artefactos consumidos por 
militares e indígenas para cada subperíodo y 
también apreciar sus relaciones diferenciales.

CONCLUSIÓN

Con el fin de poder abordar la problemá-
tica planteada para esta tesis, nos propusi-
mos identificar diferentes prácticas sociales 
asiduas y cotidianas de inclusión, exclusión y 
jerarquización que consideramos que eviden-
cian dichos procesos. Siguiendo a De Certeau, 
utilizamos el término consumo para designar 
la apropiación y el uso diferencial de objetos 
metálicos por parte de los grupos sociales es-
tudiados. De esta manera, los mismos tipos 
de artefactos de metal pueden estar involu-
crados en diversas prácticas sociales múltiples 
y creativas. Para el estudio de los procesos de 
identificación y diferenciación social de los 
grupos militares e indígenas se tuvo en cuen-
ta cómo los distintos artefactos metálicos for-
maron parte de las prácticas sociales cotidia-

nas vinculadas al consumo. Se escogieron tres 
categorías funcionales (“Armas de fuego”, 
“Armas blancas e instrumentos cortantes” y 
“Vestimenta militar”) para dar cuenta de tales 
prácticas. La elección no fue azarosa, se trata 
de los artefactos con mayor representación 
y fueron utilizados por militares y por abo-
rígenes, tanto en su vida cotidiana como en 
sus conflictos inter e intraétnicos. Estos arte-
factos fueron: lanzas, sables, cuchillos, fusiles, 
las municiones y los elementos de metal de 
las vestimentas militares (números, botones y 
hebillas). Tales artefactos se vieron envueltos 
en procesos de identificación y diferencia-
ción social dinámica, cambiante y fluida. Por 
ejemplo (figura 2), en los grupos aborígenes, 
la construcción y formas de las lanzas, los 
movimientos corporales realizados durante 
sus diferentes prácticas de uso, su inclusión 
en el mundo ritual o en ceremonias redistri-
butivas, constituyeron parte de los procesos 
de identificación de carácter relacional del 
guerrero (Brubbaker y Cooper 2001) demar-
cando un claro límite de pertenencia identi-
taria a dicha categoría (Armaignac 1974: 118 
[1883]). Los regalos de sables y pistolas que 
hacían las autoridades criollas establecían o 
afirmaban el poder de un cacique en el seno 
de una comunidad indígena. Por otra parte, 
el estudio arqueometalúrgico de los botones 
militares permitió establecer una distinción 
entre la oficialidad y la tropa castrense, al mis-
mo tiempo que afirmaba la pertenecía de am-
bos estamentos al ejercito del estado-nación 
(Landa 2010). De manera similar ocurría con 
las armas de fuego enviadas a cada estamento 
del ejército (Landa 2010).

La intensa interacción social en la vida co-
tidiana del espacio social fronterizo, media-
da por diversas prácticas implicó formas de 
comunicación no verbal efectivas, que jun-
to a aquellas discursivas se amalgamaron en 
procesos de construcciones de diferencias y 
semejanzas identitarias. No son los artefactos 
los proveedores directos de identidades sino 
la forma en que los grupos se relacionan con 
ellos a través de sus prácticas. Las prácticas 
de consumo “no tienen por finalidad única-
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mente la posesión de un objeto o la satisfac-
ción de una necesidad material, sino también 
definir o reconfirmar significados y valores 
comunes, crear y mantener una identidad co-
lectiva” (García Canclini 1986: 55 en Zamora 
1996). Los artefactos integraron las prácticas 
cotidianas compartidas que sirvieron para: 1) 
llevar a cabo políticas identitarias basadas en 
diferenciaciones jerárquicas y 2) expresar la 
formación, expansión y consolidación de una 
identidad nacional que incorporaba o excluía a 
los grupos habitantes de las fronteras.

De acuerdo con lo realizado y retomando 
las hipótesis planteadas, consideramos que 

la expansión del capitalismo industrial y sus 
efectos a escala global no fue homogénea 
sino generadora de diferencias y desigualda-
des. La heterogeneidad observada en las prác-
ticas creativas de consumo así lo manifiesta. 
Los objetos importados al ser incorporados 
dentro de la materialidad de cada grupo im-
plicaron posiblemente la adopción de prácti-
cas ajenas, pero también su modificación y el 
desarrollo de nuevas y creativas prácticas; y 
fue en ese continuo hacer que fueron iden-
tificándose o diferenciándose unos de otros. 
Es por ello que al confrontar los diversos 
grupos sociales con las formas en que consu-
men los objetos, se observa como la intensa 
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mercantilización y difusión producida por la 
expansión del capitalismo industrial dista de 
homogenizar sus prácticas: indígenas y mili-
tares incorporaron artefactos de metal para 
satisfacer sus necesidades establecidas cultu-
ralmente, para relacionarse, identificarse o 
distinguirse unos de otros.
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