
La presente tesis de licenciatura se inscribe dentro de los estudios sobre 
los procesos sociales y políticos de la Frontera Sur en el siglo XIX. Desde hace 
varias décadas, en esta línea de investigación, se han venido problematizando 
distintos aspectos de la agencia indígena e hispano-criolla y los vínculos entre 
sí, las características de la frontera y las dinámicas de las distintas instituciones 
fronterizas.

Siguiendo con estos estudios, el objetivo general de la tesis es reconstruir 
y analizar la política, las identidades y la territorialidad de los grupos 
indígenas del centro-sur mendocino y el norte neuquino durante el periodo 
que va desde 1810 a 1833. De esta manera se buscó contribuir y avanzar en el 
conocimiento de las representaciones y acciones de las poblaciones mapuche-
pehuenches de las regiones mencionadas, poblaciones que desde comienzos 
del siglo XX la etnología clásica, a partir de una óptica histórico-cultural 
homogeneizó e invisibilizó bajo la categoría de “montañeses”. Con el fin de 
desnaturalizar y reflexionar sobre esta mirada clásica, en la tesis se contribuyó 
a la reconstrucción y visibilización de la agencia política de estas poblaciones. 
Para eso se desarrollaron cuatro objetivos específicos consistentes en: 1) 
identificar a los principales líderes políticos indígenas (lonkos y capitanejos) de 
la zona, como así a los grupos que representaban; 2) reconstruir el espacio que 
habitaban, transitaban y utilizaban, así como sus cambios a lo largo de las dos 
décadas de análisis; 3) describir y analizar las iniciativas políticas y las alianzas 
de los lonkos con respecto a la sociedad hispano-criolla y al resto del campo 
político indígena de norpatagonia, intentando dilucidar sus móviles e intereses; 
4) explorar la organización política de estos grupos así como los márgenes de 
actuación de sus líderes.

La periodización se hizo en virtud de los hechos que, a nuestro parecer, 
impactaron de manera decisiva en las dinámicas fronterizas en la región sur 
de Cuyo. Por empezar, el año 1810 marcó un quiebre en la vida política, social 
y económica de los territorios pertenecientes al Virreinato del Río de la Plata y 
aledaños. Estos aspectos repercutieron directa e indirectamente en la frontera 
y en los vínculos que entablaron los criollos con las distintas parcialidades 
indígenas. Por otro lado, el año 1833 estuvo marcado por la campaña militar 
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general de los criollos hacia los territorios indígenas. Dicha acción fue la primera 
en ser planificada con sistematicidad y en forma conjunta entre distintas 
provincias contra los indígenas en tanto enemigo común. Esto significó la 
reformulación de los vínculos diplomáticos y de los territorios indígenas, así 
como un cambio en la orientación y la lógica de la política hispano-criolla en la 
frontera.

La selección de la región se debió a tres motivos. En primer lugar, a 
causa de la escasez de estudios que aún existían sobre ella en comparación con 
la atención que hasta el momento han merecido otros espacios de la frontera. 
En segundo lugar, que los estudios etnohistóricos habían considerado en gran 
medida al norte neuquino y el centro-sur mendocino de forma separadas, 
cuando consideramos que ambos espacios se complementaron; constituyendo 
un mismo etnoterritorio de las parcialidades indígenas. En tercer lugar, que la 
región cordillerana fue un punto neurálgico en las dinámicas de determinados 
grupos indígenas que actuó como nexo entre las dinámicas sociales y políticas 
de las regiones de la Araucanía y la región pampeana sin que se pierdan o se 
desdibujen sus dinámicas y características propias. 

La tesis cuenta con cuatro capítulos, una conclusión y un apéndice. 
El primero de ellos es propiamente el estado de la cuestión y la metodología. 
Aquí se detallan los principales avances que se han producido con respecto al 
problema de investigación, el marco teórico que se empleó en el análisis, así 
como la metodología y las fuentes documentales que se utilizaron y los motivos 
de dicha elección. Para la tesis se analizaron una gran variedad de documentos 
del Archivo General de la Provincia de Mendoza y del Archivo General de la 
Nación. Posteriormente para facilitar el desarrollo de la lectura y un mejor 
análisis y comprensión de los hechos se decidió desglosar el estudio en tres 
apartados, correspondientes a los capítulos 2, 3 y 4. 

El capítulo 2 aborda el contexto socio-político de la frontera en Chile y 
Cuyo a fines del periodo colonial, con el fin de contextualizar los eventos que 
se analizan en los capítulos siguientes. Aquí se parte de una reconstrucción 
y análisis de la situación sociopolítica, económica y territorial de los grupos 
indígenas de la región del sur de Cuyo y el norte neuquino, y a su vez acerca 
de cómo se vincularon con los hispano-criollos durante los momentos previos 
al estallido revolucionario de mayo de 1810. También se desarrolla cómo los 
conflictos entre indígenas e hispanos en Chile impactaron en la configuración 
de las dinámicas fronterizas en Cuyo a partir de la cual se desarrollaron los 
eventos acontecidos luego de 1810. 

El capítulo 3 trabaja sobre las dinámicas sociales y políticas acontecidas 
durante los años que van de 1810 a 1820. Este ciclo comienza con los impactos 
del proceso revolucionario en Cuyo y finaliza con la rebelión militar en la zona 
de San Juan, evento que marcó el fin del periodo sanmartiniano en la región 
cuyana. En esta etapa se puso el foco en las relaciones diplomáticas entre las 
distintas parcialidades indígenas y los criollos en paralelo al desarrollo de 
sucesos sociales y políticos que atravesaron la frontera y “tierra adentro”, como 
la Guerra de Independencia o la presencia realista en Chile.

Ya en el capítulo 4 se desarrolla el análisis del periodo que va de 1820 
a 1833. Aquí se trabajan las continuidades y rupturas con respecto a las épocas 
anteriores, en especial en lo referido a la vida de los grupos indígenas y cómo 
la política de los grupos criollos se centró cada vez más en el avance sobre sus 
territorios. En este contexto, se aborda el accionar de distintos caudillos como 
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Miguel Carrera y los hermanos Pincheira, y los conflictos entre federales y 
unitarios y termina con el análisis del accionar de la columna de José Félix Aldao 
dentro de la campaña militar de 1833.

Por último, en las conclusiones de la tesis se presentan las reflexiones 
finales. En ellas se analiza no solo cómo se fueron produciendo cambios en 
la construcción de las identidades, los territorios y las acciones políticas de 
las parcialidades y sus líderes mapuche-pehuenche, sino también en cómo 
dialogaron permanentemente entre sí y con el accionar de los hispano-criollos. 
En este punto, además, se hace hincapié en la agencia y en la autonomía política 
y territorial de las parcialidades indígenas, tanto de los realistas como de los 
patriotas. 


