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Desde la perspectiva de los estudios de frontera, este libro 
tiene la particularidad de integrar un diverso conjunto de 
miradas, que de forma separada e independiente, se han 
venido desarrollando en relación al estudio de los distintos 
procesos que tuvieron lugar en la frontera sur de la Provincia 
de Buenos Aires, particularmente en la zona comprendi-
da por los actuales partidos de Azul, Tapalqué y Olavarría. 
Gracias a la iniciativa allá por el 2013 de las directoras del 
libro, Victoria Pedrotta y Sol Lanteri, la obra es fruto de un 
estrecho trabajo de colaboración entre especialistas prove-
nientes de la antropología social, la arqueología y la historia. 

El libro se compone de siete capítulos, para cuya articula-
ción las directoras pensaron en dos ejes temáticos, espacio y 
territorio, abordados desde una perspectiva multidisciplinar 
y de larga duración. De este modo, se fijó como propósito 
general del texto la puesta al día de las investigaciones sobre 
los procesos de construcción del espacio y el territorio de la 
frontera sur bonaerense desde tiempos prehispánicos hasta 
la actualidad. Como veremos a continuación, a través de los 
sucesivos capítulos el lector podrá interiorizarse en los cam-
bios, las continuidades, los actores sociales, sus prácticas y 
en la multiplicidad de representaciones de dichos procesos. 

El Capítulo 1 “El uso del espacio, la movilidad y los terri-
torios en grupos cazadores-recolectores pre-hispánicos 
del centro de los pastizales pampeanos” escrito por Pablo 
G. Messineo, inaugura la obra con un exhaustivo análisis y 
discusión crítica de la información arqueológica relativa al 
uso del espacio, la movilidad y los territorios a lo largo del 
tiempo, por parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras 
en el centro de los pastizales pampeanos. Uno de los aportes 
más importantes que ofrece este capítulo es, precisamente, 
la perspectiva espacialmente amplia y de larga duración con 
la que el autor presenta y discute la evidencia arqueológica. 
De este modo, Messineo evalúa las estrategias de los grupos 
humanos en función de los tres ejes de discusión propuestos 
al comienzo del capítulo. Para ello considera distintos mode-
los –económicos, sociales e ideológicos- para dar cuenta de 
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la territorialidad, abarcando desde el Holoceno temprano 
hasta el período post-contacto y sin perder nunca de vista 
los cambios resultantes de la dinámica paleoambiental. El 
enfoque del autor contempla así las tres etapas cronológi-
cas en las que se segmenta el Holoceno, empleando múlti-
ples líneas de evidencia recuperadas a lo largo del tiempo 
mediante investigaciones arqueológicas en los partidos de 
Olavarría, Azul y Tapalqué, sumando a esto los contextos 
de áreas adyacentes.

Victoria Pedrotta en el Capítulo 2 “Recursos, espacio y 
territorio en las sierras del Cayrú (siglos XVI-XIX, región 
pampeana argentina)” examina y discute en profundidad 
la territorialidad y las formas en que ocuparon el espacio las 
poblaciones indígenas e hispano-criollas de la región pam-
peana. Desde un enfoque holístico, la autora presta especial 
atención a los cambios ecológicos, económicos, sociales y 
simbólicos resultantes de la introducción de los recursos 
faunísticos y vegetales por parte de los europeos desde el 
siglo XVI en adelante. Su área de estudio comprende las 
denominadas sierras del Cayrú -topónimo que se remonta 
a mediados del siglo XVIII- y cuya ubicación corresponde al 
extremo occidental del Sistema serrano de Tandilia (Provin-
cia de Buenos Aires). Es significativo señalar la importancia 
estratégica que esta área tuvo en las rutas de circulación y 
en las redes de intercambio y comercio interétnico a lo largo 
del tiempo. Subrayamos asimismo, la elección de la pers-
pectiva geográfica para definir y abordar los conceptos de 
territorio y territorialidad, enfatizando el carácter complejo, 
dinámico y relacional de los mismos. Desde un punto de 
vista metodológico, es destacable la multiplicidad de fuen-
tes de evidencia de las que se vale la autora para abordar 
su problemática de investigación. En este sentido, a través 
de un riguroso y exhaustivo análisis, Pedrotta confronta crí-
ticamente variados registros documentales, que incluyen 
distintos tipos de fuentes escritas así como cartográficas. 
Este abordaje se completa a partir del análisis de la diversa 
evidencia arqueológica disponible para el área de estudio. La 
articulación entre el enfoque teórico y la perspectiva meto-
dológica seleccionados, imprimen una complejidad y una 
riqueza indispensables al análisis realizado por la autora y 
permiten comprender los procesos experimentados y repre-
sentados por las sociedades indígenas e hispano-criollas en 
el centro de la Provincia de Buenos Aires.

La frontera sur de Buenos Aires en la larga duración. 
Una perspectiva multidisciplinar 
 

Victoria Pedrotta y Sol lanteri (directoraS) 2015

Asociación Amigos del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata 
315 páginas. ISBN 978-987-3692-05-5



ISSN 0327-5159 (impresa)  /  ISSN 1853-8126 (en línea)

Arqueología 23(1) enero-abril: 141-143 (2017)  
143142

En el Capítulo 3 “Colonización oficial en la frontera. Azul en 
el siglo XIX”, Sol Lanteri analiza en detalle las condiciones y 
los mecanismos implementados, en principio por el gobierno 
rosista, para poner en práctica la colonización, poblamiento 
y defensa del actual partido de Azul, sin dejar de discutir los 
cambios y continuidades de dichas políticas hasta fines del 
siglo XIX. Como bien señala la autora la expansión hacia el 
sur de la campaña bonaerense tuvo por finalidad consolidar 
el dominio del Estado provincial y articular las tierras en un 
modelo productivo de carácter predominantemente gana-
dero. Para llevar adelante su análisis, Lanteri considera de 
forma conjunta las primeras trazas del pueblo y ejido, el área 
rural y la política de relaciones interétnicas en el marco del 
“Negocio Pacífico” con los indígenas. En el caso particular 
de Azul, como en otras áreas, implicó negociaciones para 
reubicar las tolderías de los “Indios Amigos” en otras zonas 
y fomentar la colonización criolla, aunque especialmente allí 
los grupos catrieleros tuvieron un largo arraigo territorial. Se 
destaca la claridad de la autora para analizar cómo fue este 
complejo proceso de territorialización y colonización interna. 
Así, Lanteri describe la peculiar modalidad de distribución 
de la tierras fiscales mediante las denominadas “donacio-
nes condicionadas” de suertes de estancias, sin perder de 
vista el marco normativo, la praxis social y los derechos de 
propiedad en la mediana duración. 

Laura Carolina Belloni en el Capítulo 4 “La política indígena 
del Estado de Buenos Aires en la frontera sur. Azul y Tapal-
qué entre 1852 y 1862”, ofrece, a partir de un acercamiento 
micro-regional, un análisis de las políticas de fronteras e 
indígenas desarrolladas en la dinámica y conflictiva década 
que va desde la caída de Juan Manuel Rosas (1852) hasta la 
asunción al poder nacional de Bartolomé Mitre (1862). A 
través de la aguda mirada de la autora es posible entrever 
los vaivenes de las políticas y las relaciones entre el Estado 
de Buenos Aires y los grupos indígenas en las áreas de Azul y 
Tapalqué. De este modo, con gran precisión, Belloni expone 
las marchas y las contramarchas asociadas al manejo de las 
fronteras, expresadas en la oscilación entre el fracaso de 
políticas militares ofensivas y la concertación a regañadien-
tes de tratados pacíficos con los indígenas y sus caciques 
principales, como Catriel, Cachul, Calfucurá y Yanquetruz, 
entre otros. Si una cosa queda clara a partir del análisis, es 
la incompetencia del Estado de Buenos Aires, luego de la 
caída de Rosas, para manejar las relaciones de poder con 
las parcialidades indígenas. En ello no solo tuvo que ver la 
subestimación del poder de choque de los indígenas, sino 
también la inexperiencia de los funcionarios para el trato con 
éstos y la escasez de fuerzas militares, así como de suminis-
tros y armamento para las mismas. 

El Capítulo 5 “La Pampa del Siglo XIX vista desde el cami-
no de los chilenos” elaborado por Julio Merlo y María del 
Carmen Langiano, viene a ser un complemento perfecto del 
capítulo anterior, por cuanto los autores ofrecen al lector 

una detallada síntesis de las investigaciones arqueológicas 
en una serie de fuertes y fortines en la Provincia de Buenos 
Aires. Creados durante las variables condiciones políticas 
en el siglo XIX, una de las particularidades de estos asen-
tamientos de carácter predominantemente militar, es que 
se encontraban situados en el “Camino de los indios a las 
salinas” o “Camino de los chilenos”, entre otras denomi-
naciones dadas al camino que unía las tierras al sur del río 
Salado con los pasos bajos de Chile. De este modo, los sitios 
arqueológicos analizados corresponden a: Fuerte Blanca 
Grande, Localidad El Perdido, Fortín Arroyo Corto, Fuerte 
Lavalle Sur, Fortín La Parva, Fortín Fe y Fuerte San Martín. 
Dado que todos ellos se situaron en sectores del espacio 
previamente ocupados por pueblos originarios, los autores 
evalúan, a partir del registro histórico y arqueológico, los 
cambios –ambientales, sociales y materiales- producidos en 
el paisaje fronterizo pampeano bonaerense, así como en las 
relaciones interétnicas a medida que el estado argentino iba 
avanzando y apropiándose del territorio indígena. En todos 
los casos de estudio, Merlo y Langiano dan cuenta del abor-
daje metodológico y los resultados principales del análisis 
de múltiples líneas de evidencia arqueológica. 

Carlos A. Paz, Ludmila D. Adad y Alicia G. Villafañe pre-
sentan un giro temático en el Capítulo 6 en relación a los 
apartados anteriores. Dicho capítulo se titula “Culturas del 
trabajo y cambios territoriales. El rescate de la memoria 
histórica como estrategia de recuperación de las formas de 
vida, oficios y tradiciones técnicas de la minería del Parti-
do de Olavarría”, tiene como propósito general describir y 
contextualizar el desarrollo de la producción minera –cal y 
cemento principalmente- en las Sierras de Olavarría. Para 
ello, los autores adoptan un enfoque multidisciplinario 
donde se integran las miradas de la antropología, la histo-
ria y el patrimonio con el objeto de comprender los cambios 
paisajísticos, productivos y sociales en el área de estudio a 
lo largo de 140 años. Es destacable el desarrollo del abor-
daje teórico y los conceptos de territorio y paisaje cultural, 
empleados para aprehender desde lo social, lo económico 
y lo simbólico las particularidades asociadas al desarrollo 
de la actividad minera en Olavarría desde 1870 hasta el pre-
sente, actividad que habría sido introducida de la mano de 
inmigrantes europeos, italianos principalmente. Como bien 
lo establecen los autores, el paisaje minero fue fundamental 
en el proceso de construcción identitaria de la localidad. 

Finalmente, la obra concluye con el Capítulo 7 “Des-historias 
del centro bonaerense” de Ariel Gravano, quien desde una 
perspectiva histórica-antropológica pone en evidencia las 
maneras en las que el pasado, el presente y el futuro se 
imbrican en la construcción de los imaginarios identita-
rios propios de los actuales centros urbanos de la región 
central de la Provincia de Buenos Aires. El autor pone el 
eje de discusión en “lo regional” y reflexiona acerca de la 
funcionalidad de las idealizaciones hegemónicas sobre el 
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pasado y el futuro en el presente, donde la homogeneidad y 
la integración prevalecen por encima de la heterogeneidad 
y las contradicciones históricas, culturales, económicas y 
políticas. Con una profunda agudeza analítica y de la mano 
de Canal-Feijóo, Gravano pone al descubierto, entre otras 
cosas, los dispositivos discursivos y representacionales 
empleados para distorsionar, desplazar y negar del pasado 
regional a los actores indígenas y sus prácticas, en pos de 
anclar los orígenes de la región central bonaerense en la 
“civilización urbana”. En este proceso de des-historización 
y de re-invención del pasado, es donde la épica de frontera 
adquiere mayor fuerza, asentando sus cimientos en un ima-
ginario que naturaliza y legitima la avanzada eurocriolla en 

un “desierto” imaginado, fundamento medular de la cons-
trucción del moderno Estado-Nación argentino.

Para finalizar esta reseña, creo importante señalar que si 
uno es un lector –ya sea especialista o no- ávido de conoci-
mientos sobre los procesos ocurridos en la frontera sur de la 
Provincia de Buenos Aires, entonces la lectura de esta obra 
resulta indispensable en tanto fuente de consulta sobre el 
pasado regional de un área clave a lo largo del tiempo, tanto 
para las poblaciones indígenas como para las europeas y 
criollas de nuestro país. Sin temor a equivocarme, me atrevo 
a asegurar que este libro habría sido motivo de orgullo para 
el querido maestro Raúl Mandrini (1943-2015).


