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› Introducción 

A partir de la irrupción europea a nuestro continente, también los americanos nativos se encontraron frente a 

mundos nuevos, en los que la presencia de gentes extranjeras supuso la necesidad de adaptarse a condiciones 

antes ignoradas (Merrell, 1984): un caso particularmente notorio fue el de los indígenas de la Araucanía chilena 

y de las pampas y norte de Patagonia. Crecientemente conectados entre sí, ellos lograron enfrentar primero la 

expansión imperial, y más tarde las no menos conflictivas y prolongadas vinculaciones -aún vigentes- con las 

repúblicas emergentes a ambos lados de los Andes, conservando su autonomía política durante más de tres 

siglos, con un éxito poco repetido a lo largo de la historia americana. En eso tuvo buena parte, antes que el 

rechazo y el aislamiento, la apropiación e incorporación creativa de un cúmulo de bienes (animales, plantas, 

materias primas, tecnologías, artefactos) y usos culturales provenientes del Viejo Mundo e introducidos por los 

invasores. 

En la situación de paridad militar que predominó hasta fines del siglo XIX, generando vastas y permeables 

fronteras regionales constituidas en espacios de fluidas interacciones, los intercambios comercial y simbólico, 

la diplomacia y la guerra representaron ocasiones de apropiación recíproca, generándose formas sociales y 

culturales en buena medida híbridas o mestizas, aunque se mantuvieran, desde luego, las particularidades étnicas 
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y culturales en mayor o menor medida. La forzada incorporación posterior a los estados nacionales conllevó 

lógicamente una posición más desfavorable, en la que la situación de dominación implicó la imposición de 

algunas prácticas occidentales y la ríspida negociación y reelaboración de otras. Esta investigación se propone 

indagar las maneras en que los nativos lograron incorporar - acomodándolos a su propio sistema cultural- 

distintos bienes y usos exógenos, incluyendo animales domésticos (caballares, vacunos y ovinos) y las 

tecnologías para su manejo; vestimentas y adornos; medicamentos y terapias; formas de hacer la guerra y 

administrar el conflicto; maneras diplomáticas y de intermediación lingüística; la escritura alfabética; e ideas y 

creencias, de manera que mejorase su situación frente a los desafíos planteados por una convivencia cotidiana 

y difícil. Asimismo, buscaremos saber cómo esas incorporaciones sirvieron además para generar -o reforzar- 

jerarquías al interior del mundo indígena, y si entraron en conflicto con las propias o no. Por último, 

examinaremos las elaboraciones historiográficas y antropológicas a las que el tema dio lugar en tanto objeto de 

estudio, interesándonos por los modos en que se produjo el conocimiento científico. 

La etnología clásica (y también la historiografía tradicional en las contadas oportunidades en que estos temas 

atraían su atención) tendía a ver en las sociedades indígenas a comunidades “sin historia”, unidades cristalizadas 

en su identidad étnica y en sus rasgos culturales que, al contrario que las sociedades occidentales, habían 

permanecido durante largos periodos al margen del cambio inherente a la evolución histórica (Wolf, 2005). 

Esa visión, que viene siendo cuestionada desde hace varias décadas en todo el mundo, es todavía más 

insostenible en el caso americano y quizá más particularmente en el caso regional (Mandrini, 2003, 2013). Si 

es incontestable que las sociedades no-occidentales, en cualquier lugar del orbe, no pudieron estar al margen de 

las transformaciones que forman parte de la historia de la humanidad, mucho menos podrían haberlo estado 

aquellas que experimentaron una modificación rápida de sus condiciones de vida, como ocurrió en América con 

la presencia europea y africana. En esos términos, las sociedades indígenas de la región pan-mapuche 

representan un caso especial, porque se transformaron profundamente a lo largo de varios siglos, conservando 

al mismo tiempo su soberanía. Guillaume Boccara (1998) sostuvo que esa sorprendente supervivencia se debió 

a la capacidad de absorber los cambios y generar transformaciones –que vio como un caso de etnogénesis 

(Sturtevant, 1971)- en lo que llamó una apertura caníbal hacia el otro. 

La historia de las Sociedades Indígenas pampeano-nordpatagónicas, montañesas y trans- cordilleranas a partir 

del siglo XVI en adelante se desarrolló en el contexto de sus relaciones con las sociedades hispano-criolla y 

criolla, y se vincula con las profundas transformaciones que tradicionalmente han sido examinadas, aunque de 

manera insuficiente, en el contexto del llamado Proceso de Araucanización de las Pampas. En Argentina, esta 

explicación antropológica e historiográfica es actualmente objeto de controversia, en el marco de un debate más 

amplio que ya ha desencadenado una revisión exhaustiva del tema en todos sus aspectos (Ronco, 1920; Cabrera, 

1934; Canals Frau, 1935; de Escalada, 1949; Casamiquela, 1965, 1995 y 2001; González, 1979; Zapater, 1982; 

Bechis, 1984; Mandrini, 1984, 1992, 1994, 2002; Palermo, 1986, 1991, 2000; León Solís, 1991, 1999, 2001; 

Crivelli Montero, 1994; Mandrini y Ortelli, 1995, 2002; Ortelli, 1996; Pinto Rodríguez, 1996; Nacuzzi, 1998; 

Villar, 2004; Villar y Jiménez, 1996, 1997, 1999a, 2000, 2001, 2003 a y b; Ratto, 2003, 2007; Rojas Lagarde, 

2004; Jiménez, 2006, 2010; Farberman y Ratto, 2009; Lucaioli y Nacuzzi, 2010; Alioto, 2009, 2011 a y b; 
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Vezub, 2009; Foerster y Vezub, 2011). La permanente interacción de sociedades indígenas descentralizadas con 

sociedades hispano-criollas y criollas estatales generó profundas transformaciones en la vida de los nativos 

(Ferguson y Whitehead, 1992). 

1. Los procesos de cimarronaje y la apropiación por parte de los indígenas del uso de animales introducidos 

por los europeos implicaron la innovación e incorporación de un repertorio de técnicas de manejo por parte de 

los nativos, a la vez que una adaptación a las nuevas realidades americanas de aquellas que los europeos habían 

traído del Viejo Mundo. Los conocimientos y prácticas vinculados a la captura y domesticación de cimarrones, 

así como el traslado, apacentamiento y reproducción de las distintas especies en las zonas de contacto fronterizo 

necesitan todavía de un estudio profundo, lo mismo que el manejo del paisaje, la mano de obra y demás recursos 

necesarios para la gestión de una economía pastoril. Un ejemplo notable de flexibilidad de parte de los indígenas 

de la vasta región que consideramos fue la adopción del caballo: utilizado como medio de transporte, animal de 

caza, alimento, instrumento de guerra, objeto de sacrificios religiosos, materia prima para variadas artesanías, su 

incorporación transformó radicalmente la vida nativa; pero además tornó necesario el manejo de nuevas técnicas 

para atrapar caballares cimarrones, criar los domésticos, domarlos, enseñarles pasos y, en algunos casos, 

transformarlos en armas de combate (Jiménez y Alioto, MS). En cuanto a los múltiples intercambios (entre 

indígenas, y entre estos y los hispano-criollos) en los que esas especies estuvieron involucradas, resta saber 

mucho aún acerca de su importancia relativa para la economía indígena, de las modalidades y dinámicas que 

adoptó en los distintos puntos fronterizos y en diferentes momentos, y de la importancia política que tuvo a la 

hora de establecer relaciones –pacíficas o violentas– entre los participantes. 

2. Entre los indígenas que habitaron la vasta región constituida por las pampas, el norte de Patagonia y 

Araucanía, la producción de textiles ha tenido históricamente un papel destacado, que sigue conservándose hasta 

el día de hoy: una de las actividades económicas fundamentales del mundo femenino mapuche fue la elaboración 

de ponchos, mantas y demás textiles mediante el uso del telar (Bengoa, 1984; Farga Hernández, 1995; Inostroza 

Córdova, 2016 y 2017; Llorca-Jaña, 2014; Mazzanti y Puente, 2015; Méndez, 2009; Ramírez, 1984). Pero, como 

ocurrió en otros aspectos de su economía y con otros bienes alógenos, los indígenas adoptaron también, de varias 

maneras, las vestiduras que los españoles trajeron consigo. Hubo varias vías a través de las cuales pudieron 

conseguir textiles europeos. Una, históricamente la primera, fue el robo o la apropiación violenta de los vestidos 

de los colonizadores, en ocasión de un combate o un malón. Desde los inicios de la Guerra de Chile, parte de la 

conducta bélica de los reche-mapuche consistía en despojar a los cuerpos de los vencidos de sus ropas, en 

especial si quien las portaba era una persona importante en la jerarquía militar. Desde ese momento en adelante, 

llevar las ropas de un personaje español destacado (como se hacía con frecuencia en contextos rituales como 

cawines o collag) era un fuerte mensaje hacia dentro y hacia fuera de la propia comunidad indígena: simbolizaba 

y materializaba el éxito militar, señalando a quien llevara esas ropas como un combatiente avezado en la guerra 

con los españoles (Leiva, 1981-1982; Alvarado, 2000: 143-144). En el siglo XVIII, hubo líderes que en las 

pampas usaron de la misma estrategia, ilustrando con la portación de ropas europeas su carácter de temibles 

“caciques corsarios” (Villar y Jiménez, 2000; Villar et al., 2008). Otra vía, crecientemente importante a medida 

que pasaba el tiempo, por la cual los indígenas pudieron disponer de ropajes hispanos fue la del comercio. Entre 
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los variados objetos que configuraron el intercambio comercial interétnico, los españoles aprendieron 

gradualmente que ciertos tipos de ropa (además de adornos; “vicios” como bebidas alcohólicas, tabaco, yerba y 

azúcar; y objetos de metal) eran demandados con interés por los indígenas, y comenzaron a formar parte del 

stock clásico de bienes ofrecidos a cambio de los productos locales, como plumas, animales, y ponchos. El tercer 

camino consistía en los “regalos”, aquellos bienes que ingresaban al mundo indígena bajo la forma de un don 

(Mauss, 1923-24; Godelier, 1998; Aragon, 1996; Carrier, 1992, 2005; Godbout y Caillé, 1998; Gregory, 1982; 

Liebersohn, 2011; MacCormack, 1982; Metge, 2002; Newman, 1981; Panoff, 1970; sobre los dones entre los 

mapuche cf. Foerster y Menard, 2009; Kradolfer, 2001 y Tereucán-Angulo et al., 2016), que las autoridades 

otorgaban a los visitantes, viajeros o comerciantes indígenas, cuando ingresaban a alguna población colonial. A 

cambio de una declaración de fidelidad y buena voluntad, o como manera de concertar las paces, las autoridades 

debían “regalar” a los enviados con diversos bienes destinados casi siempre al cacique y sus allegados: entre 

ellos, la ropa española tenía siempre un lugar destacado. Los líderes indios pedían con frecuencia, verbalmente 

mediante sus chasques y enviados, o por escrito en sus cartas, ciertos tipos especiales de textiles y vestidos, 

muchas veces destacados por la presencia de franjas o galones de oro. Las ropas fueron distribuidas por las 

autoridades coloniales, y luego republicanas, como una forma de reconocer el poder y el prestigio de 

determinados líderes. A su vez, estos bienes permitían que los líderes exhibieran delante de sus competidores y 

sus seguidores su habilidad como negociadores frente a las autoridades, y al mismo tiempo servían como un 

registro de sus alianzas políticas. En las últimas décadas el estudio de los significados transmitidos por la ropa y 

el vestido se ha ampliado enormemente, con aportes provenientes de varias de las disciplinas del campo de las 

ciencias sociales y humanas, desde la arqueología (Decoster, 2005), hasta la sociología (Bourdieu, 1984, 1988, 

2010; ver también Croci y Vitale, 2000; Erner, 2010; Godart, 2012; Goffman, 2009; Bustingorry, 2015) y la 

semiología contemporánea (Eco, 1976: 20; Lurie, 1994). 

3. Los nativos debieron enfrentarse también a nuevas enfermedades. La unificación viral y bacteriana del 

mundo fue uno de los resultados no previstos de la expansión de las sociedades occidentales a partir del siglo 

XV. Por primera vez en la historia, sociedades que se habían desarrollado en aislamiento se vincularon 

estrechamente en la medida en que por las rutas comerciales circulaban hombres, plantas, animales y gérmenes. 

En América, los gérmenes y virus introducidos se encontraron con un suelo “epidemiológicamente virgen” 

(Crosby, 1976). El efecto de las enfermedades introducidas en poblaciones que carecían de inmunidad para ellas 

fue devastador, causando grandes pérdidas en términos demográficos y culturales; en un momento u otro de su 

historia, todas las poblaciones nativas se vieron afectadas (Alchon, 2003; Aufderheide, 1992; Borah, 1992; Cook 

y Lowell,  1992a y 1992b; Cook, 2004; Crawford, 1992; Crosby, 1991; Dobyns, 1983; Guerra, 1986; Hackett, 

2002; Henige, 2000; Hull, 2009; Hutchinson y Mitchem, 2001; Jackson, 1998; Jones, 2002, 2004; Kelton, 2004, 

2007; Lovell, 1992; Mann, 2009; Merrell, 1984; Newson, 1985; Nikolova, 2014; Noymer, 2011; Ramenofsky, 

1987; Reff, 1991, 2005; Reher, 2011; Roberts, 1989; Silva, 2011; Thornton, 1987, 2005; Verano y Ubelaker, 

1992; Watts, 2000). La viruela fue, en efecto, una de las más mortíferas enfermedades importadas, 

constituyéndose en causa principal de pérdida demográfica. La literatura al respecto es vastísima y sigue en 

crecimiento (además de los ya citados, ver Boyd, 1996; Carlos y Lewis, 2012; Casanueva, 1992; Cook y Lovell, 
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1992: 217-220; Crosby, 1991: 48-67; Decker, 1988; Dollar, 1977; Fenn, 2001; García Cáceres, 2003; Halverson, 

2007; Harris, 1994; Hodge, 2009; Kelton, 2004; Pearson, 2003, 2004; Reff, 1987; Riley, 2010; Robertson, 2001; 

Romero Sá, 2008; Thorton, 1987: 65, 78-82; Thorton et al., 1991; Upham, 1986), pero en cambio con respecto 

a la región de nuestro interés existen pocos estudios que analicen el impacto que las enfermedades del Viejo 

Mundo tuvieron sobre las poblaciones indígenas. En Argentina la investigación reciente es asimismo escasa 

(González Lebrero, 1998; Di Liscia, 2000 y 2011; Jiménez y Alioto, 2013). Y un aspecto del tema que ha recibido 

particularmente poca atención -y sobre el que nos proponemos avanzar- tiene que ver con la manera en que las 

sociedades nativas reaccionaron frente a estas enfermedades (en general, Castillo, 1999; Halverson, 2007; 

Kelton, 2004; para la Araucanía, Jiménez y Alioto, 2014). Porque el contacto fronterizo generó no sólo el 

intercambio de patógenos, sino también el de saberes y prácticas curativas entre las sociedades en contacto. Una 

epidemia de viruela ocurrida en 1791 en Chile permite ver, por ejemplo, cuáles fueron las medidas sanitarias 

que tomaron los indígenas frente a la peste, cuáles fueron sus actitudes respecto de las ofertas medicinales y 

curativas de los españoles, e incluso permite introducirse en el conocimiento del proceso de apropiación hispano-

criolla de saberes indios referidos a yerbas medicinales (Jiménez y Alioto, 2014; confrontar además Cittarela, 

2000; Anagnostou, 2005; Prieto, 2011: 36-61; Schiebinger, 2004; Torri, 2010; Valenzuela, 2011). 

4. En relación con el tema del conflicto interétnico y sus formas de gestión, nos proponemos examinar 

varias cuestiones. Algunas están vinculadas a las políticas de matanzas y exterminio de indígenas en la región 

del Río de la Plata y Chile durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en un período que se 

diferencia, en cuanto a la aplicación de tales políticas y asimismo de los medios militares, tecnológicos e 

institucionales disponibles, de la acción de los estados nacionales unificados durante la segunda mitad del último 

de esos dos siglos, que es la época que ha merecido consideración en los estudios existentes (Andreassi Cieri, 

1996; Mases, 2002; Salomón Tarquini, [2008] 2010; Delrío et. al., 2010); se proyecta así el examen de una serie 

de problemas relacionados que ya han sido objeto de análisis en la numerosa cantidad de precedentes relativos 

a distintos casos en otros espacios del mundo en tiempos coloniales, poscoloniales y contemporáneos, entre ellos 

situaciones de limpieza étnica (Anderson, 2005; Conversi, 2006, 2010), genocidios colonizadores -settler 

genocides- (Schaller y Zimmerer, 2008; Smits, 2008; Zimmerer, 2008; van Krieken, 2009; Krue, 2009), 

genocidios subalternos (Girard, 2005; Robins y Jones, 2009), atrocidades militares (Audoin-Rouzeau, 2008; 

Harper, 2008; McGlynn, 2009; Osiel, 2009), ejecución de rehenes y prisioneros (McVeigh, 2008), 

desacralización de cuerpos, utilización de partes del cuerpo enemigo como trofeo o como recurso didáctico 

(Harrison, 2006; Chacon y Dye, 2008; Dwyer, 2009), tortura (Gross, 2010), violación como mecanismo de 

generar diferencias y humillación (Eboe-Osuji, 2007; Franco, 2007; Buss, 2009; Weaver, 2010), secuestro y 

esclavización de mujeres y niños o apropiación de los niños con fines educativos (Fear-Segal, 2007; Attwood, 

2008; Barta, 2008; Robinson y Paten, 2008), y también acerca de la naturaleza de los perpetradores, en torno a 

la debatida cuestión de si se trata hombres ordinarios o fanáticos (Bartov, 1992; Mann, 2000; Chirot y 

MacCauley, 2008; Goldhagen, 2008). En la etapa colonial, las matanzas de indios, entendidas bajo su significado 

específico de perpetraciones cometidas contra combatientes y a no combatientes constituyeron prácticas 

habituales, a veces por iniciativa inconsulta de los responsables directos, pero en otros casos por mediar 
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instrucciones precisas provenientes de los niveles de decisión. En la etapa independiente, estas políticas y 

prácticas presentaron continuidades y rupturas con respecto al lapso anterior, pero mantuvieron una vigencia 

sustancial que se torna visible sobre todo a lo largo de las gobernaciones de Rosas. Durante la investigación se 

examinarán las características de tales políticas y prácticas, así como las formas de hacer la guerra en términos 

civilizados o primitivos, estableciendo si corresponde definirlas como genocidio o matanzas, como sostienen 

respectivamente las dos perspectivas rivales actualmente en consideración (ver Lemkin, 1944; McDonnell y 

Moses, 2005; Docker, 2008; Feierstein, 2008, por una parte; y Burucúa y Kwiatkowski, 2008, por la otra). Al 

malón, modalidad militar predominante de los indígenas, se contrapuso una forma simétrica de lucha. Los 

contingentes hispánicos se habituaron rápidamente (debieron hacerlo) al tipo de combate incursivo-informal, 

sorpresivo y veloz- antes que a persistir en el enfrentamiento abierto y formalizado de dos ejércitos. Se consolidó 

entonces una suerte de cultura militar mestiza: ambos “bandos” procuraban reunir toda la fuerza que pudiesen, 

atacar al enemigo de un solo golpe y por sorpresa, producir el mayor daño posible, llevarse cautivos y animales 

y -especialmente en el caso de los españoles- destruir las reservas de alimentos, las viviendas y cualquier otro 

tipo de infraestructura, y los recursos de transporte (caballos) (Alioto, Jiménez y Villar, 2018). 

5. La historia de las sociedades indígenas regionales y de las relaciones interétnicas durante los siglos XVI 

al XIX ha avanzado notablemente en la comprensión global de las transformaciones experimentadas por sus 

tipos organizativos a lo largo de ese lapso y con posterioridad a las campañas de ocupación territorial (tanto en 

Argentina como en Chile), percibiéndose no sólo la complejidad de las sociedades indígenas intervinientes, sino 

también la profundidad de las variaciones que produjeron los contactos multiseculares y permanentes con 

sociedades hispano- criollas y criollas. Los liderazgos y las organizaciones políticas indígenas, en el marco de 

las zonas tribales generadas por el contacto continuo y prolongado con sociedades estatales, experimentaron 

sensibles modificaciones que demandan una definición superadora de los tipos antropológicamente establecidos 

y propuestos para la región. Son perceptibles liderazgos de concertación, construidos al amparo de la 

administración, y liderazgos de confrontación que reivindican el antiguo discurso y las conductas del aukan, la 

rebeldía. Ambos operan con lógicas distintas y sus estrategias para acceder al poder, conservarlo, aumentarlo y 

transmitirlo se diferencian con claridad, aunque en los dos casos es evidente la importancia de una base 

demográfica resistente al disciplinamiento y, por lo tanto, objeto preferencial de la atención de los líderes que 

deben extremar sus esfuerzos para reclutar guerreros y mantener su adhesión, en un clima de acentuada 

inestabilidad y dinamismo. El ad mapu legitimaba una ideología de confrontación esgrimida por los Reche en 

sus enfrentamientos con los ejércitos enviados desde el Tiwantinsuyu y más tarde con las armadas españolas que 

ingresaron a sus territorios. Este discurso articulado con conductas beligerantes, desacratorias, profanatorias e 

injuriosas para los hispano- criollos mantuvo su vigencia en la región hasta el siglo XIX, re-actualizado y puesto 

al servicio de la construcción de liderazgos. 

6. La instalación de establecimientos de frontera en el siglo XIX se produjo en una situación de conjunto 

que demandaba la superación del aislamiento que suponía su enclave en pleno territorio indígena. Lejos de la 

oposición estereotipada salvajes versus civilizados, la estabilidad y persistencia de los fuertes y poblados 

fronterizos supuso mantener relaciones diarias con los Nativos. Estos, interesados en iniciar y mantener 
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conchavo y cambalacheo, introdujeron reglas de juego que debieron ser aceptadas y que generaron un activo 

comercio y numerosos negocios irregulares, al amparo de la administración y en un marco de fricción que con 

frecuencia incluía los conflictos explícitamente violentos. La constitución de espacios fronterizos planteó 

problemas de comunicación interétnica, dentro de los cuales el caso de los mediadores culturales tales como 

lenguaraces e intérpretes adquiere importancia singular, a la hora de determinar la calidad de la información 

transmitida, las vías de transmisión y las prácticas de adiestramiento de estos intermediarios, tanto hispano-

criollos como indígenas (Villar, Jiménez y Alioto, 2015). En momentos contemporáneos, intentaremos también 

reconstruir las historias de mujeres que como botín de guerra han sido extraídas de Wall Mapu y puestas a 

disposición para la servidumbre de familias blancas “argentinas” a mediados del siglo XX, el lugar que la lengua 

originaria ocupa como lugar de resistencia y preservación de su autonomía cultural, así como la perduración del 

trauma que implicó aprender la lengua castellana en un contexto de dominación (caracterizado por la falta de 

lazos afectivos y propicio para los abusos), como factores que se mantienen hasta la actualidad. 

7. En vinculación con los intercambios y el comercio, los viajes nativos a larga distancia también revisten 

interés, en particular la cuestión de cómo unían los viajeros indios diversos puntos entre sí, tanto dentro de los 

mundos indígenas cuanto fuera de ellos, visitando poblados hispano- criollos. Esas itineraciones contaban con 

un sustento ideológico y requerían la aplicación de tecnologías especiales que permitían a las personas iniciadas 

y adiestradas enfrentarse exitosamente a las múltiples dificultades presentadas por el paisaje natural, el traslado 

de animales y otros bienes, las condiciones políticas y súper-estructurales, y las enfermedades (Jiménez y Alioto, 

2013. En el mismo sentido, están siendo objeto de estudio interdisciplinario los modos y vías de circulación que 

permitían los traslados (Melo, Jiménez y Alioto, 2014). La apropiación del espacio y de sus técnicas de 

reconocimiento, mensura y registro ha sido además un rasgo esencial del dominio colonial, y la reapropiación 

de las técnicas occidentales para el uso indígena ha ocupado un lugar central en las nuevas reivindicaciones 

territoriales (Arias, 2012, 2014). Por otra parte, las nociones de temporalidad indígena son diferentes a las 

cristianas: mientras que el tiempo occidental es un tiempo que se abstrae de las actividades humanas, erigiéndose 

sobre un calendario estático, las nociones del mundo pan- mapuche incorporan las actividades de las personas y 

el cosmos para explicar su vida y experiencias cotidianas, para referenciar pasados y futuros. Nos proponemos 

conocer las nociones de espacialidad y temporalidad en los espacios huecuvu de la actual provincia de Buenos 

Aires (Huecuvu Mapu y Huecuvu Hum –Sierras Bayas–), donde la temporalidad pierde la dirección de las normas 

sociales para pasar a entrar en el dominio de las fuerzas de la naturaleza, a la vez que se pretende comprender 

los específicos contextos históricos que reforzaron o modificaron esas construcciones originarias, generando 

nuevos espacios huecuvu. A su vez, intentaremos reconstruir los calendarios originarios y como éstos se 

mantienen ocultos hasta la actualidad bajo el calendario occidental/cristiano. También los efectos del 

cristianismo en movimientos como el del Buen Vivir, relacionado con la resistencia de los pueblos originarios, 

y los movimientos de mujeres indígenas que combinan el buen vivir y elementos de las diversas vertientes del 

cristianismo con las reivindicaciones feministas, como es el caso de “Mujeres Originarias por el Buen Vivir”. 
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› Aportes del grupo al estudio del problema en cuestión 

Los miembros del grupo vienen trabajando en diversas líneas y vertientes relacionadas con las ideas sintetizadas 

en esta ponencia. Una parte importante de la producción ha sido citada en la sección anterior, no obstante lo cual 

agregamos lo siguiente: 

Sebastián L. Alioto (en adelante SLA) y Juan Francisco Jiménez (en adelante JFJ) han trabajado extensamente 

sobre la incorporación de ganado proveniente de Viejo Mundo tanto a circuitos de intercambio como a la 

economía doméstica de las sociedades indígenas. 

JFJ analizó el intercambio de caballares por textiles entre grupos ranqueles y cordilleranos en la segunda mitad 

del siglo XVIII (Jiménez, 2002; Jiménez y Villar, 2004), y la competencia por el ganado cimarrón y alzado en 

las pampas como una de las causas del ciclo de violencia fronteriza de las décadas de 1770 y 1780 (Jiménez, 

2005). Ha estudiado ampliamente las tecnologías bélicas utilizadas por indígenas y cristianos en contextos 

fronterizos (Jiménez, 1998 y 2010; Villar y Jiménez, 2001), las guerras interétnicas (Villar y Jiménez, 2003a), 

el discurso y las prácticas de rebeldía –aukan- y guerra contra los españoles, y la incorporación de la lengua y la 

escritura españolas (Villar y Jiménez, 2000, 2003a, 2003b; Jiménez, 2006; Villar, Jiménez y Alioto, 2008; 

Jiménez, 2019). 

SLA estudió los circuitos de intercambio de ganado en las fronteras de Chile y el Río de la Plata en el periodo 

1780-1830, cuestionando la versión historiográfica tradicional del inveterado y constante robo de ganado por 

parte de los indígenas en las pampas bonaerenses para su venta en los mercados trasandinos (Alioto, 2011a). 

También investigó el rol de la cría de ganado y de las raciones en el marco de las variadas fuentes de recursos 

de la economía indígena en tiempos de Calfucurá (Alioto, 2011b). Ha escrito sobre las políticas españolas hacia 

los indígenas en Chile y el Río de la Plata en tiempos coloniales (Alioto, 2014a y 2014b), así como sobre el 

comercio de bebidas alcohólicas en la frontera de Concepción (Alioto, 2020 y 2021). 

Ambos (SLA y JFJ) tienen concluidos o en preparación trabajos aún inéditos sobre las técnicas de manejo de 

ganado introducido y el lugar de los animales en la economía indígena (Jiménez y Alioto, 2018; Jiménez y 

Alioto, MS). Junto con Daniel Villar han elaborado un libro sobre la población y tecnologías ganaderas criollas 

e indígenas en Malvinas (Jiménez, Alioto y Villar, en prensa). Han investigado además sobre el uso del espacio 

por parte de los indígenas, reconstruyendo caminos (Melo, Jiménez y Alioto, 2016), así como técnicas y 

protocolos de viaje (Jiménez y Alioto, 2016). Se han ocupado también del análisis de la reacción indígena a las 

enfermedades introducidas por los europeos, especialmente de la viruela, en relación con el comercio (Jiménez 

y Alioto, 2013), al uso de hierbas medicinales y a los diversos tratamientos (Jiménez y Alioto, 2014; Jiménez et 

al., 2016). Junto con Daniel Villar, también han publicado extensamente sobre la violencia estatal hispano-criolla 

contra los indígenas de la región en momentos previos a la Campaña del Desierto en Argentina y la Pacificación 

de la Araucanía en Chile, incluyendo la investigación y análisis de las matanzas, políticas de asedio, uso de 

violencia sexual, reparto de mujeres y niños, secuestro y desnaturalización, y otros temas relacionados (Jiménez, 

Alioto y Villar, 2011, 2014; Jiménez, Villar y Alioto, 2012, Jiménez y Alioto, 2013c; Alioto, Jiménez y Villar, 

2018). 
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Pablo Arias estudia la historia de los pueblos mapuche en los Andes neuquinos en el periodo de surgimiento y 

consolidación del colonialismo de pioneros. Desarrolla su trabajo de campo desde 2007 en la zona cordillerana 

y la pesquisa documental en repositorios diversos, utilizado como fuentes para su trabajo cartografía, Sistemas 

de Información Geográfica, entrevistas a informantes nativos y una variada documentación escrita. Analiza el 

modo en que confrontaron distintas epistemologías espaciales en un marco de abrumadora asimetría, analizando 

las representaciones espaciales que las poblaciones mapuche hacen de su territorio. Ha revisado los mecanismos 

mediante los que se sometió a poblaciones autónomas a un sistema de relaciones sociales, económicas y políticas 

novedoso: la apropiación de niños y mujeres indígenas, la imposición de nuevas lógicas laborales, la 

privatización de la tierra y la apropiación de los saberes tradicionales de las poblaciones locales (Arias, 2012, 

2014). 

En su tesis doctoral, Arias analizó el impacto de la violencia extrema a la que se sometió a las poblaciones nativas 

durante la “Conquista del Desierto” estudiando las fuentes de las campañas militares en donde aparecen huellas 

de esta violencia. Tanto en los documentos castrenses como en la memoria oral de los descendientes de las 

víctimas, aquellas circunstancias se explican reiteradamente en términos espacializados. El extrañamiento 

espacial es una referencia constante en los documentos originados por las huestes en avance o por los atacados 

en fuga. Los significados que guardan esas explicaciones exceden el nivel referencial y revelan, en el caso del 

ejército, la implementación de viejos dispositivos estimulantes para el ataque y, en la memoria dejada por los 

atacados, los efectos traumáticos de esa violencia (Arias, 2018 y 2020). 

Walter D. Melo ha trabajado en la cartografía, la toponimia, y el uso del espacio entre los mapuche históricos; 

ha reconstruido a partir de las modernas técnicas de SIG antiguos caminos utilizados por los indígenas, como es 

el caso del único testimonio indígena acerca de la ruta del río Negro (Melo, Jiménez y Alioto, 2016). 

Victoria Corte ha estudiado desde un punto de vista etnográfico la conformación de diversos colectivos y 

movimientos sociales contemporáneos (Corte, 2018). Actualmente, propone analizar las nociones de 

espacialidad y temporalidad nativas, en tanto han sido modificadas por la intrusión blanca en el mundo pan-

mapuche. 

Joaquín García Insausti estudió en su tesis doctoral la cuestión de la brujería nativa entre las poblaciones 

mapuche (kalkutun) a ambos lados de la cordillera durante los siglos que duró su soberanía política, según ha 

quedado registrada en la documentación producida por los hispano- criollos, tema sobre el cual ya había 

trabajado en su tesis de grado (García Insausti, 2015). Estas creencias conformaban un sistema explicativo de 

las desgracias, y ofrecían al mismo tiempo un conjunto de procedimientos que garantizaban la protección, el 

cuidado de las víctimas y la eliminación de la amenaza (García Insausti, 2019, 2020, 2021a y 2021b). También 

se ocupa de las misiones y la actividad de los misioneros cristianos en la región (García Insausti, 2016, 2017). 

Natalia Salerno ha investigado sobre las mujeres indígenas recluidas en el Buenos Aires colonial y el trato 

recibido allí, incluyendo formas de violencia sexual (Salerno, 2014, 2018a), y en su tesis doctoral estudió el rol 

de los mediadores en el mantenimiento de la paz en las expediciones a Salinas Grandes durante el último tercio 

del siglo XVIII. Lenguaraces e intérpretes de ambos géneros fueron actores clave a la hora de impedir la escalada 
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de la violencia entre hispano-criollos y nativos, en el rescate de cautivos y la negociación de tratados de paz 

(Salerno, 2018b, 2021a y 2021b). 

Juan Francisco Cortínez se encuentra realizando su tesis de licenciatura acerca de las técnicas para la captura y 

los usos de los animales cimarrones entre los indígenas de la región pan- mapuche, comparándolas con las 

vigentes en otros lugares del mundo. Mariana Vera y Florencia Reyuk están trabajando sobre los usos, el 

intercambio, las fuentes de aprovisionamiento y los significados del tabaco en las sociedades indígenas 

regionales, tema sobre el cual ya han elaborado algunos trabajos (Alvarez Reyuk y Vera, 2021a y 2021b). 
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