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Fundamentación  

La Etnohistoria se ha consolidado como un campo de investigación interdisciplinario donde 

etnohistoriadores, arqueólogos, antropólogos, historiadores y representantes de disciplinas afines 

pueden plantear, construir nuevas interpretaciones, renovar estrategias de indagación y ampliar sus 

interrogantes.   

Cuando se investigan momentos pre y post independentistas surgen nuevas preguntas que buscan 

construir los intereses y formas de vida de los diferentes actores sociales desde la región Andina hasta 

Tierra del Fuego. Por razones de tiempo, nos concentraremos específicamente en las áreas de la 

Araucanía, Pampa y Patagonia, sus sociedades, identidades, economías, simbolismos, conflictos 

sociales e interétnicos. Una mirada holística que contemplará a esos grupos en  su contexto natural y su 

relación con los eurocriollos con los que interactuaron.  

El Seminario propone brindar a los alumnos/as de Antropología con orientación en Arqueología y de 

Antropología con orientación Social, de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), un panorama sobre 

los avances recientes acerca de las relaciones interétnicas en las fronteras arauco - pampeana - 

patagónica durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Se priorizarán los intereses de investigación de los 

alumnos/as que lo cursen.  

Los aspectos teóricos trataran diversos autores que han debatido sobre las definiciones básicas de la 

Etnohistoria, como disciplina o rama de otra ciencia, sus límites, alcances e incluso el objeto de estudio 

aún polémico de la misma. Se debatirán temas indígenas (etnicidad, identidad, etnogénesis, los cautivos, 

los indios y la tierra, indios amigos, complejo ecuestre, construcción del paisaje, etc.) junto a otros 

tremas como frontera, aculturación, circuitos económicos, el simbolismo del paisaje y la heredad entre 

las parcialidades indígenas, entre otros.  Se discutirá también, la reconstrucción de la agencia indígena, 

cómo se han producido cambios en torno a las perspectivas de los procesos políticos y culturales que 

dieron origen a la consolidación territorial del estado nación argentino. Estos procesos repercutieron en 

el cuestionamiento de las imágenes de la historiografía tradicional; la visión de la población indígenas, 

los límites de la etnohistoria, la interpretación de topónimos, sitios arqueológicos, costumbres que 

involucren a la cultura tangible e intangible, cuestiones de género y de organizaciones económicas de 

las diferentes sociedades étnicas que interactuaron durante los siglos XVII, XVIII, XIX y principios del 

XX.  

El abordaje de este programa proporcionará a los alumnos/as las herramientas necesarias para 

comprender las problemáticas que pretendan abordar (e.g. contextos ambientales, sociales, políticos, 

malones, el liderazgo de Caciques, el papel de los indios amigos y la “Conquista del desierto”, entre 

otros).  

Se planea entonces el dictado del seminario como el desarrollo de dos procesos paralelos, integrados a 

través de actividades teórico-prácticas: Por un lado, el desarrollo de clases teóricas según un programa 

establecido que buscará examinar las principales tendencias y problemáticas teóricas en la arqueología 
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y antropología relacionadas con la etnohistoria. En las clases prácticas se identificaran y discutirán 

diversas problemáticas, analizando la validez y veracidad de las fuentes documentales desde la 

vigilancia epistemológica y reflexividad teórica involucradas en la metodología etnohistórica. Estas 

clases estarán en general a cargo de los miembros de la cátedra y eventualmente invitados externos.  

Los objetivos específicos del seminario son:  

A. Conocer el estado del conocimiento de la etnohistoria y sus planteos teóricos y metodológicos. 

B. Aplicar los contenidos principales de la Etnohistoria, la Antropología, la Arqueología y la Historia como 

campo de estudios interdisciplinarios. 

C. Reconocer las trasformaciones políticas, económicas y culturales de las sociedades indígena y 

eurocriollas durante el período del primer contacto con el/la otro/a cultural hasta inicios del siglo XX.  

D. Detectar límites y alcances que plantea la investigación etnohistórica en el área Araucopampeana-

patagónica.  

E. Aplicar estrategias para leer el conflicto de la interculturalidad: la cuestión del otro.  

F. Plantear un tema de investigación, elaborar un estado de la cuestión y redactar un trabajo monográfico 

sobre un tema a elección del alumno/a.  

  

Ubicación de la materia en el plan de estudios  

El Seminario de Etnohistoria está ubicado en quinto año (plan del 2000) y en tercer año (plan  

2014) de estudio para obtener el grado de Licenciado en Antropología orientación en  

Arqueología. Asimismo pueden cursarlo los alumnos/as de la carrera de Licenciatura en Antropología 

con orientación social como materia Optativa II y III, de quinto año. Los alumnos/as de la Licenciatura 

en Antropología con orientación en Arqueología deben tener aprobado la asignatura  Historia Social 

Argentina y Latinoamericana y Taller I.  

El seminario se dicta en el primer cuatrimestre del año, dentro del siclo electivo de cursadas (14 clases). 

La carga horaria es de 4 hs. semanales.   

  

Propuesta de formación de recursos humanos  

Aunque en la actualidad el seminario se dicta alejado del momento en que los alumnos/as redactan su 

Tesis de Licenciatura, sigue siendo frecuente la elección de temas pampeanos, patagónicos o del 

noroeste, que les puede servir de  base para sus futuras tesis. Por lo expuesto la cátedra se compromete 

a aportar herramientas conceptuales y técnicas que orienten a los alumnos/as a la confección de 

proyectos y la búsqueda de documentación para aportar información que respalde los datos, que se 

emplean para la confección de capítulos de tesis o futuros trabajos de investigación.  

  

Contenidos:  
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Unidad 1: La Etnohistoria. Contenidos y bibliografía básica.  

Introducción general al tema. Génesis y evolución de la etnohistoria. Estado actual de la cuestión. La 

Etnohistoria, ¿Disciplina, método o enfoque particular?; su aplicación en distintos contextos. 

Antecedentes de la Etnohistoria Andina. Su impacto en las principales corrientes del pensamiento social. 

Abordajes metodológicos para la investigación de documentos. Su relación las demás Ciencias Sociales. 

Historia, Antropología, Arqueología. Fuentes documentales, archivística, lectura de documentos con 

una perspectiva antropológica. Fuentes judiciales y documentos oficiales. Viajeros, científicos, 

militares, diarios personales, cartografía y fotografía, entre otros. La historia oral.  

  

Bibliografía de teóricos   

 

Lorandi, Ana M. 2012. Etnohistoria, ¿Antropología Histórica o simplemente Historia? Memoria 

Americana. Cuadernos de Etnohistoria 20:17-34.   

Lorandi Ana M. y Lidia Nacuzzi 2007. Trayectorias de la Etnohistoria en la Argentina (19362006). 

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII. Buenos Aires.  

Ramos, Alejandra 2016. "Etnohistoria(s): Contextos de emergencia y vigencia discutida" Relaciones 

de la Sociedad de Antropología XLI (1), enero-junio 2016:15-34.  

Lorandi, Ana M. y Mercedes Del Río. 1992. La Etnohistoria. Etnogénesis y transformaciones sociales 

Andinas. Cap. 1.:7- 57. Bs. As., Ceal.   

Rodríguez, Lorena B.; Roxana Boixadós, y Camila Cerra. 2015 “La etnohistoria y la cuestión 

indígena en el Noroeste argentino. Aportes y proyecciones para un campo en construcción”. Papeles de 

Trabajo, 9 (16):152-191.  

Nacuzzi, Lidia R. y Luisina I. Tourres. 2018. Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires. Entre los datos 

y los formatos, Indicios para la historia indígena de las fronteras en los archivos coloniales. Colección: 

Libros del IDES. Coordinadoras: Silvina Merenson y Lorena Poblete: Cap,2: 29-68. 

 

Para trabajar en clase    

 

Bechis, Martha 2005. "La interacción retroalimentadora o dialéctica como unidad de análisis de la 

Etnohistoria, un campo antidisciplinario del saber". Actas del VI congreso internacional de Etnohistoria, 

Buenos Aires, 22 al 25 de noviembre de 2005.   

 Bechis, Martha. 2010 [2009]. Diferencia entre la Antropología Histórica y la Etnohistoria. En  

Piezas de Etnohistoria y de Antropología Histórica. Buenos Aires, Publicaciones de la SAA: 17-28.  

Delrio, Walter. 2012. "Entrar y salir de la Etnohistoria". Memoria Americana 20, Cuadernos de 

Etnohistoria. Facultad De Filosofía y Letras Universidad De Buenos Aires. 20:147/171. Buenos Aires.  

Pedrotta, Victoria y Facundo Gómez Romero 1997. El rol de los datos escritos en investigaciones de 

arqueología histórica. Actas de las Primeras Jornadas Regionales de Historia y Arqueología del siglo 

XIX: 41- 50. PIAT e INCUAPA Publicaciones, Olavarría.   
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Ramos, Alejandra; Carlos E. Zanolli, Dolores Estruch, Julia Costilla. 2016. La Etnohistoria en la 

Universidad de Buenos Aires: un recorrido por 30 años de investigaciones. Diálogo Andino. Nº 49:261-

271.  

Enrique, Laura A. y María L. Pensa. 2018. Mapas sobre el Cono Sur Americano. Entre los datos y 

los formatos, Indicios para la historia indígena de las fronteras en los archivos coloniales. Colección: 

Libros del IDES. Coordinadoras: Silvina Merenson y Lorena Poblete: Cap;4:116-136. 

Barriera, Darío G. 2019. Fuentes judiciales e historia rioplatense colonial: frente a tu primer 

expediente. El hilo de Ariadna: propuestas metodológicas para la investigación histórica.  

Editoras: Sandra R. Fernández, María de los Ángeles Lanzillotta y Paula I. Laguarda. Cap: 24:251258. 

Ed: Prometeo Libros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Cornelis, Stella M. y Mirta Zink. 2019. Documentos oficiales para la historia político-burocrática de 

los territorios nacionales. El hilo de Ariadna: propuestas metodológicas para la investigación histórica. 

Editoras: Sandra R. Fernández, María de los Ángeles Lanzillotta y Paula I. Laguarda. Cap: 27:277-283. 

Ed: Prometeo Libros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Merlo, Julio F.; María del Carmen Langiano y Pablo Ormazabal. 2021. Los enclaves fronterizos al 

sur del río Salado, lugares de interacción interétnica (siglo XIX). Teoría y Práctica de la Arqueología -

Histórica Latinoamericana. Año IX, Volumen10:81-97. Revista del Centro de Estudios de Arqueología 

Histórica, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. 

https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/14804  

 

Lanteri, Sol y Victoria Pedrotta. 2012 Mojones de piedra y sangre en la pampa bonaerense.  

Estado, sociedad y territorio en la frontera sur durante la segunda mitad del siglo XIX" en Revista 

TEFROS, Vol. 10 Nº 1-2-Primavera 2012.  

Politis, Gustavo y Victoria Pedrotta. 2006. Recursos faunísticos y estrategias de subsistencia en el 

Este de la región pampeana durante el Holoceno Tardío: el Caso del guanaco (Lama guanicoe).  

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXI: 301-336. Buenos Aires.   

  

Unidad 2: Las poblaciones indígenas región Arauco, Pampa y Patagonia (siglos XVII al XIX).  

El estudio de las sociedades indígenas. Estado actual de la cuestión. Límites de la investigación. Espacio 

y tiempo. Caracterización de las sociedades indígenas. Conceptualización básica. Los huilliches y 

tehuelches. Sus articulaciones comerciales con Valdivia, Carmen de Patagones y los asentamientos 

galeses en la Patagonia. La ascendencia de los cacicazgos sobre los espacios fronterizos: el sentido 

político del parentesco. La mujer en la frontera. Los espacios de “mestizaje”.  

  

Bibliografía de teóricos:  

 

Mandrini, Raúl. 2003. Hacer historia indígena. El desafío a los historiadores. En Raúl J. Mandrini y 

Carlos D. Paz (compiladores) Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena Latinoamericano en 

los siglos XVIII-XIX. Tandil, IIEHS, UNS, CEHIR.   

https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/14804
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/14804
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/14804
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/14804
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Nacuzzi, Lidia R. 2000 "De la relación Arqueología/Etnohistoria. Al estudio de las identidades étnicas 

en perspectiva histórica: deconstruyendo lo tehuelche". Memoria Americana. Cuaderno de Etnohistoria 

Nº 9, Buenos Aires.  

Palermo, Miguel. 2000. A través de la frontera. Economía y sociedad indígenas desde el tiempo 

colonial hasta el siglo XIX. Myriam Tarragó (Dir.) Nueva Historia Argentina. Buenos Aires. Ed. 

Sudamericana.  

Tapia, Alicia y Lía Pera. 2018. Las mujeres en la sociedad ranquelina del siglo XIX. Perspectivas 

etnohistórica y arqueológica, Compiladora Fernández, Mabel. Género, saberes y labores de las 

sociedades indígenas pampeano-patagónicas, Luján, Edunlu:145-223.  

  

Para trabajar en clase:  
Boccara, Guillaume. 2003. Fronteras, mestizaje y etnogénesis en las Américas" en Raúl J. Mandrini y 

Carlos D. Paz (compiladores). Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena Latinoamericano en 

los siglos XVIII-XIX. Tandil, IIEHS, UNS, CEHIR.  

Davies Lenoble, Geraldine. 2017. El impacto de la política cacical en la frontera: las redes de 

parentesco y la estructura social de Carmen de Patagones, 1856-1879. Boletín del Instituto de Historia 

Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, Nº 46: 75-109.   

Gavirati, Marcelo. 2003. ¿Un negocio liviano? La importancia del comercio de plumas de avestruz 

para la Colonia Galesa, la Patagonia y la Argentina. Pueblos y Fronteras de la Patagonia Andina, 

Revista de Ciencias Sociales nº 4: 4-15.   

Triemstra, María de Belén 2013. Mito y realidad histórica, Cautivas en tierra de indios 3218 Todo es 

Historia N° 550/31.  

Vezub, Julio. 2009. Valentín Saygüeque y la Gobernación Indígena de las Manzanas. Poder y etnicidad 

en la Patagonia Septentrional (1860-1881). Buenos Aires: Prometeo libros. Cap:2:71-89.  

Nacuzzi, Lidia R.; Laura A. Enrique y Sabrina Vollweiler 2018. Diarios de operaciones de las 

expediciones hacia la tierra adentro. Entre los datos y los formatos, Indicios para la historia 

indígena de las fronteras en los archivos coloniales. Colección: Libros del IDES. Coordinadoras: 

Silvina Merenson y Lorena Poblete. Cap3:30-69.  

Lucaioli, Carina P.; Daniela Sosnowski y María Josefina Scala. 2018. Relatos jesuitas: la 

memoria como fuente etnográfica. Entre los datos y los formatos, Indicios para la historia 

indígena de las fronteras en los archivos coloniales. Colección: Libros del IDES. Coordinadoras: 

Silvina Merenson y Lorena Poblete. Cap,9:225-254. 

 

Unidad 3: Los cambios en la organización estatal en las agencias indígenas.   

Las lógicas políticas estatales e indígenas. La organización segmental. Los parlamentos como forma de 

concertación. Los intentos de subordinación de los indios amigos. La participación política de los indios 

amigos en la frontera. Comprender el papel de los articuladores políticos fronterizos. Los cautivos.  
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Bibliografía de teóricos:  
Bechis, Martha. 2008 [1989]. Los lideratos políticos en el área arauco-pampeana en el siglo XIX: 

¿autoridad o poder? En Piezas de etnohistoria del sur sudamericano: 263-296. Madrid, Colección 

América, CSIC.   

de Jong, Ingrid. 2008. Funcionarios de dos mundos en un espacio liminal: los `indios amigos´ en la 

frontera de Buenos Aires (1856-1866), Cultura-Hombre-Sociedad (CUHSO) Nº 15: 75-95. Universidad 

Católica de Temuco.   

de Jong, Ingrid. 2012. Facciones políticas y étnicas en la frontera: los indios amigos del Azul en la 

Revolución Mitrista de 1874. Dossier «Atravesando fronteras. Circulación de población en los márgenes 

iberoamericanos. Siglos XVI-XIX», María Regina Celestino de Almeida y Sara Ortelli  

(coords.) Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates 2012. En: http://nuevomundo.revues.org/62496  

  

Para trabajar en clase:  
Avendaño, Santiago. 2004. Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño. Recopilación del Padre 

Meinrado Hux. Buenos Aires, El Elefante Blanco:31-62.   

de Jong, Ingrid. 2016. El difícil arte de la paz: la diplomacia salinera en las décadas de 1850-1870, en 

de Jong, Ingrid (comp.), Diplomacia, malones y cautivos en la Frontera Sur. Una mirada desde la 

Antropología Histórica: 95-157. Buenos aires, Sociedad Argentina de Antropología.   

 

Salomón Tarquini, C. 2006. “El niño que hablaba con el papel”. En Mandrini, Raúl. Vivir entre dos 

mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII y XIX. Buenos Aires, Taurus: 119136.  

Nacuzzi, Lidia R. y Carina P. Lucaioli 2018. Declaraciones de excautivos en los puestos de la frontera 

Entre los datos y los formatos, Indicios para la historia indígena de las fronteras en los archivos 

coloniales. Colección: Libros del IDES. Coordinadoras: Silvina Merenson y Lorena Poblete: Cap,5: 

137-160.  

Nacuzzi, Lidia R. y Carina P. Lucaioli 2018. Tratados de paz con los grupos indígenas. Entre los datos 

y los formatos, Indicios para la historia indígena de las fronteras en los archivos coloniales. Colección: 

Libros del IDES. Coordinadoras: Silvina Merenson y Lorena Poblete. Cap,6:161-203. 

 

Unidad 4: La consolidación del estado nación y las política indígenas.   

La “Conquista del desierto”. Los malones indígenas y los malones blancos sus connotaciones políticas 

y económicas. Su organización, causas e impactos. Su articulación con la diplomacia fronteriza. Su 

papel en el espacio fronterizo. Su tratamiento por la historiografía del siglo XX. El debate acerca del 

genocidio y su definición jurídica e histórica. La agencia política indígena frente a la expansión del 

Estado.   

  

Bibliografía de teóricos:  
de Jong, Ingrid y Guido Cordero. 2017. El malón en contrapunto: dinámicas de la diplomacia, el 

comercio y la guerra en la Frontera Sur (siglos XVIII y XIX). En Gabriel Di Meglio y Sergio Serulnikov 

http://nuevomundo.revues.org/62496
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(Eds.), Los saqueos en la historia argentina. Variaciones de una acción colectiva: 63-90. Buenos Aires, 

Siglo XXI.   

Delrio, Walter. 2017. ¿A qué se llama la "conquista del desierto"?. Ciencia Hoy, v. 26, n. 156:45- 

52.   

Delrio, Walter; Diego Escolar, Diana Lenton y Marisa Malvestitti (comps.). 2018. En el país de 

nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 

1870-1950. Viedma: Universidad Nacional de Río Negro. 2017.  

Roulet, Florencia y María Teresa Garrido. 2011. El genocidio en la historia: ¿un anacronismo?  

Corpus, Archivos virtuales de la alteridad americana, v.1, N2:   

   

Para trabajar en clase:  

Nacuzzi, Lidia R. 2018. Cartas desde los bordes de la tierra adentro. Entre los datos y los 

formatos, Indicios para la historia indígena de las fronteras en los archivos coloniales. Colección: 

Libros del IDES. Coordinadoras: Silvina Merenson y Lorena Poblete. Cap,7:204-223. 

Canio, Margarita y Gabriel Pozo. 2013. Historia y Conocimiento Oral Mapuche. Sobrevivientes de 

la "Campaña al Desierto" y "Ocupación de la Araucanía" (1899-1926). Berlín: IberoAmerikanisches 

Institut Preussischer Kulturbesitz, Staatliche Museen zu Berlin.  

de Jong, Ingrid. 2018. Guerra, genocidio y resistencia: apuntes para discutir el fin de las fronteras en 

Pampa y Norpatagonia, siglo XIX. Habitus Vol. 16, Nº 2, julio-diciembre.   

Escolar, Diego, Claudia Salomón Tarquini y Julio Vezub 2015. La "Campaña del Desierto" 

(18701890): notas para una crítica historiográfica. En Lorenz, Federico; Guerras de la Historia 

Argentina: 223-247. Buenos Aires, Paidós.  

Walther, Juan Carlos. 1970. La Conquista del Desierto. Lucha de frontera con el indio. Editado por 

EUDEBA. Buenos Aires.  

Fuentes de Archivo  

La Gazeta (1 de enero de 1872). Artículo anónimo La masacre de Tata Dios, donde se describe el 

asesinato de Giovanni: un italiano que arrastraba un organillo. En sitio web La Gazeta. Museo de 

Historia del Fuerte Independencia, en Tandil (MUHFIT). Análisis de tres documentos del Sumario 

del Departamento del Sud, 1872. Asesinatos y robos en el Tandil el 1 de Enero de 1872 Sumario 

levantado por varios comisarios con motivo de los sucesos ocurridos el 1° de Enero de 1872.  

  

Evaluación  
Para la aprobación del seminario se tendrán en cuenta:  

a. Asistencia: Dado el carácter teórico práctico del curso se requerirá la asistencia del 75% del total de las 

reuniones.  

b. Participación: Se considerará además en su desempeño la exposición de textos y la participación en las 

clases previamente acordadas.  

c. La materia es por promoción, sin examen oral final. La evaluación definitiva consiste en un  

Trabajo escrito: Cada alumno/a deberá presentar una monografía escrita individual (mínimo de 3.500 

palabras) sobre algún tema particular del programa en vigencia, antes del 30 de septiembre, que será 

aprobado con una calificación de siete a diez.  

  

http://www.lagazeta.com.ar/tatadios.htm
http://www.lagazeta.com.ar/tatadios.htm
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BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL BASICA PARA COMPLEMENTAR LOS TEXTOS 

SUGERIDO EN CADA UNIDAD O PARA INCORPORAR AL TRABAJO MONOGRÁFICO  
  

Alcina Franch, José. 1980. "Historia, Antropología, Etnohistoria" en Boletín Instituto Libre Enseñanza.  

Armaignac, Henri. 1974 [1860-1874] Viajes por las pampas argentinas. Cacerías en el Quequén grande 

y otras andanzas. Colección Lucha de frontera contra el indio. Ed. Eudeba. Buenos Aires.  Azara, Félix. 

1969 [1781-1801] Diario de un reconocimiento de las guardias y fortines que guarnecen la línea de 

frontera de Buenos Aires para ensancharla. Colección Pedro de Angelis. Tomo VIII. Volumen A. Ed. 

Plus Ultra. Buenos Aires.  

Barros, Álvaro 1957 [1872]. Fronteras y territorios federales de las pampas del sur., Buenos Aires, 

Hachette.  

Bechis, Martha. 2010 [1995]. El camino de la etnohistoria. Segundas Jornadas de investigadores en 

arqueología y etnohistoria del centro-oeste del país. Universidad Nacional de Río Cuarto:1522.   

Bengoa, Guillermo 2005. "Horizonte velludo: paisaje y poder en la pampa" Nomadas Nº 22, op. 

Bogotá, IESC.  

Boixadós, Roxana y Cora Bunster. 2016. Disciplinas sin Fronteras. Homenaje a Ana María Lorandi, 

Buenos Aires, Editorial de la facultad de Filosofia y Letras, UBA.   

Capdevila, Rafael D. 2001. La dinastía pampa de los Catriel. Tapalqué, Ediciones Patria.  Claraz, 

George. 2008 [1865-1866]. Viaje al río Chubut. Aspectos naturalísticos y etnológicos (1865-

1866).Ediciones Continente. Buenos Aires.   

Darwin, Charles. 1997 [1831]. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de 

S.M., "Beagle. El Elefante Blanco. Buenos Aires. Buenos Aires.  

Davies Lenoble, Geraldine. 2017. El impacto de la política cacical en la frontera: las redes de 

parentesco y la estructura social de Carmen de Patagones, 1856-1879. Boletín del Instituto de Historia 
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