
POBtADORES Y DONATARIOS EN UNA ZONA DE tA FRONTERA SUR
BONAERENSE DURANTE EL ROSISMO.
EL ARROYO AZUL DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX"

Marfa Sol Lanteri"

1- Introducci6n
A partir de 1820, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzo un

proceso de expansion hacia las tierras del sur bonaerense en base a la fundacion de
pueblos y fortines y a la extension de la ciudadanfa poiitica que permitieron conso-
lidar su dominio territorial y articular estas tierras al proceso productivo fundamen-
talmente ganadero iniciado en ese entonces'.

Dentro de este proceso de expansi6n hacia las tierras del "nuevo sur" se
puebia la zona del arroyo Azul, que a diferencia de otras regiones de la campana,
se caracteriza porque su proceso colonizador fue impulsado por el Estado provin-
cial portefio mediante una serie de donaciones condicionadas de suertes de estan-
cia en propiedad otorgadas por el gobierno rosista a partir de 1829'. Mediante estas
donaciones condicionadas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires permitfa el
poblamiento y puesta en produccion de los solares donados, pero su propiedad ple-
na seria obtenlda s6lo si los pobladores cumplfan con las condiciones establecidas

* Este Irabajo constituye una parte de la Tesis de Licenciatura "Poder, poblamiento y relaciones inter^tnicas
en el sur bonaerense. Las donaciones de lierra en el arroyo Azul en la primera mitad del siglo XIX", presen-
tada en la Universidad Nacional de Mar del Plata en octubre de 2000, que fue dirigida por la Dra. Maria-
na Canedo y realizada con un subsidio de la Fundaci6n Antorchas. Versiones preliminares de este trabajo
fueron discutidas en la reuni6n de la Red de Esludios Rurales el 4 de mayo de 2001, Instituto Ravignani, Fa-
cullad de Fllosofia y Letras, UBA y en las VIII lornadas Interescuela^Departamentos de Hisloria, Salla, sep-
liembre de 2001. Agradezco los comentarios y sugerencias all[ verlidos.
** Becaria de Iniciaci6n, miembro del Crupo de Invesligaclon en Historia Rural Rioplatense (CIHRR), Fa-
cullad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.

1 Chiaramonle, 1991, Cansanello,1995 y 1998, Halperin Donghi, 1963.
2 Infesta, 1994.
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en las reglamentaciones estatales respectivas.
Estas donaciones de tierras constituyeron una modalidad singular estable-

cida desde el Estado provincial portetio, porque a pesar deque ya habia habido do-
naciones desde la 6poca colonial, no habian sido tan sistematicas y concentradas
como las del arroyo Azul. En efecto, estas donaciones fueron las primeras de una se-
rie que parece haber continuado a partir de entonces en otros lugares de la campa-
fia, como en la zona de la Chacarita, San Andres de Giles, San Miguel del Monte y
Lujan y pueden ser consideradas como un modelo colonizador implementado por
el rosismo, que tuvo lugar en una coyuntura particular'. En este sentido, el aumen-
to del precio de la tierra a partir de 1826 se vio acompanado por el incremento de
la tasa de utilidad del ganado que favorecio la expansi6n hacia las tierras del sur, •
comenzada en la 6poca del Directorio'. Por otro lado, en medio de las constantes
crisis polfticas, sumada la del propio federalismo portetio, estaba consolidando su
poder una figura ya conocida que iba a tomar las riendas del poder polftico provin-
cial por casi dos decadas: Juan Manuel de Rosas. Asimismo, la guerra con el Impe-
rio Brasileno y la gran sequia de los anos 1829-1832, entre otros factores, contribu-
yeron a que este periodo fuera crftico para el gobierno y los pobladores de la cam-
pafia.

Algunas problematicas que surgen de las consideraciones anteriores son: si
desde el periodo colonial la tierra era el factor de produccion mas accesible de la
campaha bonaerense, ^por que se realizaron estas donaciones de tierras? ^Por que
desde el Estado provincial se genero un traspaso de tierras publicas a particulares
con las caracteristicas singulares planteadas en Azul durante la decada de 1830?
^Por qu6 se realiz6 en Azul? ^Cuales fueron las caracteristicas centrales del proce-
so? Estas son algunas cuestiones que guian el desarrollo de la investigaci6n en cur-
so', encaminada hacia la tematica de la articulacion del poder durante la epoca de
Rosas, periodo que esta siendo objeto de revisi6n historiografica en la actualidad'.

En el presente trabajo intentaremos abordar principalmente cuales fueron
los rasgos centrales del proceso de poblamiento del Azul, en que consistieron las
donaciones de tierras, qui^nes fueron y qu6 caracterfsticas presentaron los benefi-
ciados por ellas en esta zona de la frontera sur durante el rosismo'.

3 Caravaglia, 2000.
4Garavaglia, 1999:291-299.
5 tanteri, Ma. Sol, El proceso de formaclon del estado provincial a partir de la sociedad de frontera. Azul, 1829-
1862, proyecto de Beca de Iniciacidn a la Investigaci6n, UNMdP, en curso.
6 V^ase por ejempio los trabajos del Simposio n°7 "ta economia de Buenos Aires, 1780-1865", XVII Jornadas de
Historia Econ6mica, TucumSn, Septiembre de 2000 y especialnnente los estudios de lorge Gelman. Igualmente
los tr.ibajos de distintos autores en l,is compilncioncs de Goldman y Sniv.ilore I'JOB, Goldman 199B, cntrc otros.
' tas fuentes que utilizamos fueron los padrones de Azul en 1836 y 1838, el censo de propietarios de 1839, el pa-
dr6n de 1815, los resumenes de poblaci6n de 1854 y 1869, el informe de Cornell, el piano de Cornell, luzgado de
Paz de Azul 1835-1840, cartas e informes de funcionarios, relatos de viajeros, Duplicados de Mcnsuras, los Libros
de "5uertes del Arroyo Azul, 1832-1880" y expedienles de Escribania Mayor de Gobierno.
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2- La poblacion de Azul
"Sorjuan Manuel de Rosas. Estimado Compadre, habiendose presentado el

cacique Don venancio, con el fin de mudarse con sus tolderias al otro lado de la
Sierra porque Yo he formado el Pueblo, entre los toldos, por ser el mejor paraje de
aqui..."\

El proceso de colonizacion de la zona de Azul proveniente de Buenos Ai-
res se encuentra vinculado fntimamente a la presencia de poblacion indfgena "arau-
canizada'" y a los intercambios sociales asiduos entre "blancos" e "indios"'" duran-
te la primera mitad del siglo XIX.

A pesar de haber sufrido variaciones medioambientales a traves del tiem-
po, la zona que denominamos del arroyo Azul parece haber sido una regi6n de ri-
cos recursos para el establecimiento de la vida humana y el desarrollo de activida-
des econ6micas". Desde finales del holoceno esta zona ya tenfa su fisonomfa natu-
ral actual, caracterizada por un relieve serrano, un suelo fertil y algo arcilloso hacia
el norte -que favorece la formacion de lagunas y baiiados naturales en epocas de
lluvia-, numerosos cursos de agua y clima templado. La vegetacion de la zona se ca-
racteriza por ser abundante y de escasa altura, predominando la estepa graminosa
y la fauna del lugar se asemeja a la del resto de la zona pampena, luego de la ex-
tincion de la megafauna",

Hacia la decada de 1830, esta region estuvo habitada por los grupos indi-
genas encabezados por los caciques Venancio, Catriel y Cachul, considerados co-
mo "indios amigos" por el gobierno provincial portefio". La polftica del "negocio pa-
cffico", desarrollada por Rosas especialmente a partir de 1832, consistio en una con-

8 Carta de Pedro Burgos a luan Manuel de Rosas, 8 de enero de 1833 en Documenlos poco conocidos sobre
Azul, Primera Serie, Museo Etnogriifico y Archivo Hisl6rico de Azul "Enrique Squirru", Secci6n Archivo Hist6-
rico, Follelo n°2, Vicente ), Porro, Azul, 1962:18, Resaltado nuesiro,
9 Sobre el proceso de "araucanizaci6n" en las pampas, v^ase Mandrini y Ortelli 1995,
10 Considerando la complejidad que revisle la temStica de las idenlidades ^tnicas y que excede los objetivos
del presenle Irabajo, a conlinuaci6n ulilizaremos las calegorfas de "bianco" e "indio" para facilitar el an^lisis de
los grupos sociales, A diferencia del padr6n de 1815, Archivo General de la Naci6n, Buenos Aires, (en adelan-
te AGN), sala X, 8-10-4, que consigna la exislencia de 1,789 indigenas en los 21 partidos de la cannpafta exis-
tenles en ese entonces (exceptuando los que s<5lo cuentan con resumenes poblacionales), los padrones de
1836-1838 no consignan esa informacidn. Sin embargo, esludios anteriores ya han mostrado situaciones de
movilidad social en la campaî a bonaerense en las cuales algunos indtgenas habian sido catalogados como
"mestizos" o "blancos', o gozaban de ciertos privileglos sociales por sus relaciones, Viase Canedo, 2000:69-
82, Mateo, 2001:240-242 y Ralto, 2000:16-18, entre otros. Para un mayor desarrollo de los mecanismos cen-
sales utilizados por el Estado v^ase Otero, 1997-1998:123-149,

11 En efecto, el sitio "La Moderna" refiere a una regi6n ocupada por grupos cazadores-recolectores desde 7000-
7500 AP, Esta poblacidn indigena habit6 la cosia que aclualmente denominamos bonaerense, los sistemas de
Tandilia y Ventania y la llanura interserrana mpdiante un complejo proceso de adaptaci6n y usufructo de su
medio arnbienle y de relaciones con ireas aledaf̂ as, como la Patagonia y la zona cordillerana andina, Apro-
ximadamente hacia 2000 AP estos pobladores ya se habrian diferenciado en dislintas etnias, V^ase Polilis y
Gutierrez, 1998:111-134, Aschero y Politis, 2000 en Tarragd 2000:17-59/61-103,
12 Institute Agrario Argenlino, 1945, Dur^n, 1981 y Palermo, 1988:43-90,
13 Ratio, 1994 a y b, Cabo acl.nrar (|ii(; Vonancio Cortuepan fue un caci(|ue de indios provenienles del DOSIO
IIR In cor(lilli'r.\, ciiinci Ins liiirc>)>,iii()<;, Su "ainislad" din I'l )>(iliii'ni(i |irovin(i.'il iluri'i li.isl.i III40, (MI (|iir sr lu- 1 ^
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traprestaci6n de servicios entre el gobierno y algunas tribus que implico que a cam-
bio de asistencia m6dica y entregas peri6dicas de ganado y "vicios de costumbre",
los "indios amigos" debian ayudar en las milicias provinciales y en las campafias
contra los "unitarios"", cumplir servicios de chasque, custodiar las fronteras y con-
trolar a los "indios aliados" y a los "indios enemigos" establecidos en la provincia".
Estas asistencias mutuas significaron provechos deflnidos para los dos grupos, pues
mientras el gobierno controlaba a un sector indigena, los "indios amigos" contaban
con el apoyo militar del gobierno para sus enfrentamientos intertribales -fundamen-
talmente los acontecidos por la llegada de grandes contingentes mapuches a partir
de 1831 que se establecieron en la provincia de Buenos Aires- y con asistencia eco-
nomica para la manutenci6n de los caciques y sus tribus".

De hecho, el advenimiento de mas de 2.000 indigenas mapuches del otro
lado de la cordillera produjo un reacomodamiento del espacio pampeano y la dis-
puta por el territorio y el control de las rutas de intercambio productivo y comercial
articulados a un sistema pastoril desarrollado a gran escala dentro del "area pan-
araucana"". Estos conflictos intertribales", junto con el declive del grupo borogano"
como la tribu mas importante de la pampa, parecen haber influido en la conforma-
cion de la polftica indigena del gobierno y, asimismo, parecen haber sido conside-
rados por las mismas tribus para aliarse con el rosismo'". La disputa por el territorio,
entonces, no se centr6 exclusivamente entre el gobierno provincial y los grupos in-
digenas, sino tambi^n entre estos mismos,

Este reajuste espacial implico que las tribus de "indios amigos" de Venan-
cio, Catriel y Cachul migraran del establecimiento de Rosas "Los Cerrillos" en Mon-
te, donde estaban asentados con sus tolderias, a las zonas de Azul y Tapalqu6 res-

blev6, Juan Catriel ,"el viejo", y Cachul fueron caciques de la Iribu "pampa" y se manluvieron aliados al gobier-
no rosisia. El primero fue Cacique Mayor de la tribu hasia su muerte, acontecida en 1866, Su hijo mayor, Ci-
priano Catriel lo sucedi6 a partir de entonces, Levaggi, 2000:443,
14 Esta participacion indigena en las milicias o confliclos "criollos" fue deslacada por Bechis como existenle
ya desde las primer.is d&adas independientes, V6ase Bechis, 1998:293-317,
15 Rallo realiza una triple dislinci6n de los grupos indigenas, clasificSndolos en "amigos", "aliados" y "enemi-
gos", Los primeros fueron los que se aliaron al gobierno por Iratados de paz y eslaban establecidos dentro de
la zona de fronlera, especialmenle las Iribus de los caciques Venancio, Calriel y Cachul, que esluvieron asen-
tados por Azul y Tapalquf, Los segundos comprendieron los grupos que se ubicaban en las pampas y realiza-
ban lareas de espionaje para el gobierno, Los ullimos, fueron los que no se aliaron con el gobierno y pudieron
mantener su autonomia polilica y lerritorial, Ratto, 1994",
16 Ralto, 1994 a y b,
17 El 5rea pan-araucana comprenderia la Pampa, Patagonia y zona cordillerana andina, V^ase Bechis, 1989:1-29,
18 Aunque las relaciones intertribales lambi^n son inter^lnicas definimos a las primeras como a las entabladas
entre grupos indigenas y a las segundas enire Indigenas y "blancos" para hacer mjs claro el anilisis, Vfase
Cardoso de Oliveira, 1977:282-304,
19 La Iribu de los boroganos provenia del oesle de la cordillera y se habia instalado por las zonas de Guamini
y Salinas Grandes hacia 1820, A pesar de haber sido considerada "amiga" y haljer eslado incluida en el "nego-
cio pacifico" manluvo una polilica de alianzas y Iraiciones allernaliva con el gobierno provincial, hasta que
finalniente hacia 1840, luego de la campaila niililar ,il sur dc 1833 y 1834 y de las piesiones gulKrnamenlales
a IDS indios pneiiiigos, con quienes manlcnia iclacionrs, se sublevi'), Kallo, l')')f):2l-!14,
2lll<;ill(), I')').) ,1,
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pectivamente, en agosto de 1832, donde permanecieron por muchos anos. Venan-
cio migraria luego hacia Bahia Blanca, dado el gran crecimiento demografico del
pueblo de Azul en la decada de 1830*'. El establecimiento de estas tribus de "indios
amigos" en los principales fuertes de la frontera sur dentro de las condiciones esta-
blecidas por el "negocio pacffico" sirvi6, ademas de los beneficios ya citados y de
un potencial comercio inter^tnico, para amortiguar a las tribus indigenas no aliadas
de la poblacion fronteriza, a la vez que las mismas tribus aliadas con el gobierno
eran controladas por 6ste a traves de los fortines como Azul y Tapalqu^.

Efectivamente, indagar sobre la conformaci6n del fuerte y el pueblo de
Azul es hacerlo sobre la movilidad indfgena en la zona, ya que parecen haber sido
establecidos sobre el area abarcada por las tolderfas de Venancio. Por su parte, el
Sargento Mayor Cornell sefialo la presencia del cacique Venancio en Azul desde fi-
nes de la decada de 1820:

"Dn Venancio vino despu€s con su tribu y se situd en el arroyo Azul -de
donde regresd cuando se pobid Bahia'".

Cornell agreg6 en otro relato:
"Al ano siguiente se fundd el Fuerte de ese nombre [Azul 1833, SL], cuan-

do los Indios del Casique Dn. Benancio Isic] ocuparan esos campos...'".
Por otro lado, la presencia del cacique Catriel en la zona parece haber per-

durado por muchos anos. El mapa relacionado con el informe que realiza el sargen-
to Cornell hacia 1859 situa a las tolderias de Catriel hacia el sudoeste del ejido del
pueblo, entre los arroyos Nievas y Tapalqu6." Afios despues, Armaignac, junto al
"lenguaraz" Avendano, se introduce en territorio indfgena y visita personaimente la
tolderfa de Catriel, "cuyo campamento se encontraba a doce kil6metros de allf [pue-
blo de Azul, SL]"".

"La tribu de Catriel babitaba antes en el fondo del desierto; pero una vez
hechas las paces con el gobierno de Buenos Aires, vino a establecerse a algunas le-
guas del Azul (...) Esta tribu se componfa en aquel tiempo de unas cuatro mil per-
sonas y contaba con unas mil quinientas lanzas""".

Esta presencia, que no deja de sorprender por su importancia numerica, de

21 Ratto, 1994b:37.
22 "...De los hechos de armas con los indios". Informe solicilado por el Ministro de Cuerra y Marina General
Don )uan Andr& Celly y Obes. 1864. Cansanello y Coldwasser, 1995:40. Cornell se refiere a los anos 1827-
1829.
23 "Informe dirigido al Sor Minisiro de Cobierno en el que se da cuenia haber desempeflado Don Juan Cornell
la comisi6n de que fue encargado para el Partido Arroyo Azul". 1859. Archivo Hist6rico de la Direcci6n de
Ceodesia y Calastro (en adelante DGYC), La Plata, p. 1. Agradezco al Dr. Carlos Oreste Cansanello por
haberme sugerido la lectura de esia fuente para mi trabajo.
24 "Piano del Partido Arroyo Azul construido por el Sargento Mayor Don Juan Cornell. Octubre de 1859",
DGYC, n° 1270-29-3.
25 Armaignac, 1974:119.
26 Armaignac, 1974:119.Resaltado nuestro. Por su parte, Otero seftala que las "lanzas" serfan equivalentes a
"hombres de guerra" indigenas, considerados por el sislema eslatal segun su capacidad militar dentro del pro- i r
ceso de construcci6n de la Naci6n argentina. V6ase Otero, 1997-1998:123-149. £_
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4.000 personas y 1.500 "lanzas" hacia la decada de 1870 se corresponde con los
datos del censo de 1854, que establece la existencia de 6.000 indios asentados en
la zona de Tapalqu^". La region Azul-Tapalque-lndependencia es destacada como
el centro de los intercambios con los indfgenas dentro de la polftica del "negocio
pacffico" en la provincia de Buenos Aires". Por cierto, los partes diarlos de los jue-
ces de Paz de Azul muestran la asiduidad de los contactos con diferentes grupos in-
dfgenas en esta zona y la circulacion de esta informacion hacia Buenos Aires y otros
fuertes o poblados ademas de los anteriores, como Mayo [sic], Monte o hasta Bahfa
Blanca". Las relaciones interetnicas en este espacio parecen haber sido asiduas,
multifaceticas y cambiantes durante el siglo XIX'".

Por otro lado, esta poblaci6n indfgena coexistfa a pocas leguas con pobia-"
dores "blancos" establecidos en la zona del arroyo Azul desde la decada de 1820.
En efecto, hemos encontrado registrada la presencia de poblamiento espontaneo en
el Azul desde 1826. Algunos pobladores en calidad de enfiteutas, como Agustfn Pi-
nedo y Francisco R. Udaeta, estuvieron establecidos con superficies de tierra en ex-
plotacion rnucho mayores a las de las suertes donadas, de alrededor de 12 leguas
cuadradas, sobre el arroyo Azul y otros lo estuvieron sobre los principales recursos
hfdricos de la zona, como el arroyo de Los Huesos y el Chapaleuftj. Asimismo, otros
pobladores figuran catalogados en las fuentes como "vecinos de este vecindario",
como Don Tomas Pefia, Don Manuel Tesada, Don Manuel del Rfo y Don Pedro Do-
mingo Fernandez, es decir, poblacion civil que se adelanto al proceso estatal de co-
lonizacion de la zona mediante las donaciones de suertes de estancia implementa-
das por el rosismo a partir de 1832, situacion que parece haber sido comtjn en la
campafia bonaerense".

Sin embargo, a pesar de este poblamiento previo, las donaciones de suer-
tes de estancia parecen haber incrementado el proceso de poblamiento de la zona.
El crecimiento mas pronunciado de la poblacion se produjo en las decadas de 1830-
1850 en t^rminos relativos, coherente con el proceso de poblamiento de las suertes
de estancia, y parece comparable con las zonas de poblamiento mas exitoso de la
campafia, como las primeras etapas colonizadoras de San Nicolas o el oriente en-
trerriano". La tasa de crecimiento porcentual anual indica un 4,1% de crecimiento
entre 1838 y 1854, a la que habrfa que considerar con los ajustes territoriales res-
pectivos, dif̂ fciles de precisar. Para el perfodo 1854-1869 el guarismo dismlnuye a

27 Primer Censo de la Republica Argenllna, 1872:18.
28 Ratto, 2000. Agradezco a la autora por haberme facilitado el trabajo.
29 luzgado de Paz de Azul, 1835-1840, AGN, sala X, 20-10-1.
30 No desarrollaremos este aspecto por exceder los objetivos de este trabajo. I'ara ello remitlmos a Lucbetti y
Spinelli, 1995 y Lanteri, 2000, especinlmente cap. II y V, entre otrns.
31 [scribania Mayor de Gobierno, Lcg.ijo 195, cxpcdieritc l3f!55/(), Ill2li y logajo 154, ex(K"diente 12239/0,
1827, Archivo Historico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA). Para las caracteristicas e impli-
canciasque tuvo la condici6n de "vecino" en la sociedad y poiitica rioplatrnses v^ase Cansanello, 1995:113-

32 Vease Canedo, 2000, y Scbmit, 2000:289-313.
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1,33%, lo que refiere que el mayor porcentaje de poblaci6n se e5tableci6 en el Azul
durante el perfodo rosista.

En efecto, de un total de 1.799 personas consideradas por el padr6n en
1836 se asciende a 3.118 personas segun establece el padr6n de 1838, con ajustes
territoriales dificiles de precisar hasta el momento. Para el afio 1854, el total de ha-
bitantes del partido es de 5,912 personas. Asimisnno, la poblaci6n total de Azul pa-
ra 1869, afio en que fue realizado el primer censo nacional, fue de 7.209 personas,
4.077 hombres y 3.132 mujeres (RMz 130,2), mSs all5 de los asentamientos de co-
munidades indfgenas.

No podemos conocer mucho a trav6s de la informaci6n que presentan los
padrones de 1836 y 1838, ya que estos organizan la informacion a partir de consi-
derar 188 y 283 personas cabezas de unidad censal (en adelante UC) respectiva-
mente. Sin embargo, los padrones permiten observar que la mayoria de los cabezas
de UC son hombres para ambos anos (95,2% y 85,5% respectivamente) y s6lo un
pequelio porcentaje posee consignada la condicion "Don/Dofia" para las dos fechas
(3,7% y 5,6%), y que la poblaci6n censada en sus UC aparece consignada del mo-
do siguiente:

Cuadro 1: Poblacidn componente de las UC
Como se observa, el mayor porcentaje de la poblaci6n que poseen las uni-

Compoddfo lnto-na de los

gnipos/Aiio

Blancos

Pardos y marenos/uegrai

Extranjeros

TrDpa

Familia detaops

Total

lSSfi

N

1357

117

2(5

92

19

1611

•/.

84.2

7,3

l.e

5.7

1,3

100

1838

N

2011

160

35

607

22

2335

•A

71

5,6

1,2

2M

0.8

100

Fuentei: ACK salaX. 2S-2-4 y 25-6-2.

dades censales fue considerada "blanca" y no fue consignada la categorJa "indio" u
otra similar para el registro de la informaci6n como en el aPio 1815. Esta tendencia
al blanqueamiento fue comun en las zonas de frontera y en la campana en general
desde la 6poca colonial, y se corresponde tambien con los datos que se obtuvieron
para la totalidad de la campafia bonaerense en 1815, donde predomin6 la pobla-
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ci6n "blanca" en mas del 90% de las ocupaciones mas numerosas". Tambien con
otras zonas del "nuevo sur" en 1836 y 1838 como Dolores (90,3% y 93,3% de po-
blacion considerada "blanca" respectivamente) y Quilmes, Chascomus y Monsalvo,
siendo isXe el que posee el porcentaje mayor de los tres ultimos, con el 88,1% de
"blancos" sobre la poblacion total".

Asimismo, una caracteristica destacable es la significativa presencia de po-
blaci6n considerada como "tropa", que constituye num^ricamente la segunda pro-
porci6n luego de los "blancos" para 1838 y se vincula con la poblacion militar exis-
tente en el fuerte de Azul, ubicado en el cuartel 1 " .

Por otro lado, la presencia de pobladores conslgnados como "extranjeros"
tambien se rastrea en otras fuentes consultadas, que indican que estas personas pro-
venian de paises europeos (Espafia, Francia) y regiones limitrofes (Chile, Uru-
guay)'^

La poblacion censada de Azul se registra agrupada principalmente en UC
de tamano pequefio y mediano. La media que aparece es de 7,9 personas en 1836
y 7,88 en 1838, la moda es de 4 para ambas fechas y la mediana de 6 y 5 personas
respectivamente. Mas del 50% de la poblacion en estos dos anos apareci6 nuclea-
da en torno a UC integradas por 1-10 personas.

Sin embargo, este predominio de UC de tamafio pequefio y mediano, que
se registro tambien en otros partidos del "nuevo sur", no impidio la concentraci6n
de poblaci6n en otras grandes unidades. En particular, las tres UC de los "hacenda-
dos" Pedro Burgos, el mismo Gobernador Juan Manuel de Rosas y su primo, Nico-
las Anchorena, acapararon juntos el 13,5% del total poblacional de Azul en 1836 y
el 21,1% en 1838. Este surgimiento de grandes propietarios/productores en la cam-
pana bonaerense es destacado como una ruptura con respecto a la epoca colonial".
Es decir, mientras la caracteristica central de estos agrupamientos en el periodo co-
lonial era el predominio de UC pequerias y medianas, en la decada de 1830 lo es
la coexistencia de las pequerias y medianas unidades con otras muy grandes.

Recapitulando, tenemos entonces en Azul una poblaci6n de frontera en
crecimiento, registrada mayoritariamente como "blanca" y agrupada principalmen-
te en torno a UC de tamano pequefio y mediano para 1836 y 1838, a pesar de la
existencia de muy grandes UC encabezadas por personas estrechamente vinculadas

33 Nos referimos a las ocupaciones de "labrador", "hacendado", "eslanciero", "criador", "comerciante" y
"pulpero". V^ase CIHRR, 1999.
34 Mascioli, 1999b, :191 y Gelman, 1996a, :13.
35 En 1838 la poblaci6n se encuentra distribuida en los cinco cuarteles en que se dividi6 al terrilorio. De
los 283 cabezas de unidad censal, 9 se encuentran repetidos en mSs de un cuartel. De las 2.232 personas
habitantes de las UC para este mismo afio, 765 (34,2%) se encuentran establecidas en el cuartel n=4, 425
(19%) en el numero uno, 395 (17,7%) en el cuartel numero tres, 392 (17,6%) en el quinto y 255 (11,4%)
en el segundo (ver ap^ndice).
36 Carta dirigida al presidente del Depto. TopogrSfico, Saturnino Salas, en 1859, censos de vecinos de los
anos 1840 y 1841, entre otros, en Documentos poco conocidos..., :21, 82-94.

I 3 37 V^ase Gelman, 1996 a y b. Para un mayor desarrollo de estos casos particulares remitimos a Lanteri,
1999.

Revista Quinto Sol - N» 6 - Ano 2002



Cuadro 2: Distribuci6n de la poblacidn segun la agrupacion de UC

Cantidad de

pcblacian per

UC/cn

general

1-5

fi-lD

IMS

15-2D

21-25

26-30

42

62

1836

UC

N

88

65

2n

3

7

2

I

I

Pobiaddn

293

493

253

53

154

52

42

62

% Poblacian

19.5

32,8

16.8

3,5

10.2

3.5

2,8

4,1

UC

N

144

lOQ

24

7

3

3

*

I

Pobb

43

' 75

B(]

12

6

a

'

con el poder politico rosista.

3- Las donaciones del arroyo Azul
El establecimiento del fuerte y el pueblo de "San Serapio MSrtir del Arroyo

Azul" y su ubicacion en el "nuevo sur" fue una planificaci6n concretada exitosamen-
te por el gobierno rosista dentro del proceso de extensi6n de la linea de fronteras
hacia el sur del rio Salado, comenzado durante et Directorio". En este sentido, el
decreto de Viamonte de 1829" establecio la necesidad de guarecer la frontera pro-

38 Por su parte, Cansanello sostiene que Azul se (undaria en la tercer oleada de expansi6n hacia el sur en
el siglo XIX, junto con otros pueblos como Tandil, Tapafqu^ yOlavarria. Cansaneiio. )998.)69.
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vincial con las comunidades indigenas a traves del establecimiento de familias que
ocupasen campos y que con su trabajo resguardasen y defendiesen las fronteras y
las propiedades rurales de la regi6n. Explicitando las consecuencias negativas que
las guerras civiles y los des6rdenes interiores habian producido en la poblaci6n de
la provincia, los funcionarios provinciates dispusieron el otorgamiento de "suertes
de estancia" en propiedad en la zona del arroyo Azul, al mismo tiempo que utiliza-
ban a los pobladores con fines defensivos.

Las suertes de estancia donadas en Azul se plantearon con una extensi6n
de media legua de frente por legua y media de fondo, es decir, 3.000 varas de fren-
te por 9.000 de fondo (2.025 hectSreas cada una), medida correspondiente a las ne-
cesidades de una familia tipica de pobladores de la camparia dedicada a activida-
des rurales*". Esta superficie es mayor a la media encontrada en una zona del norte
de la campaiia bonaerense como San Nicol5s, donde prevaleci6 la franja 0-499 ha.
hacia mediados del siglo XIX, pero tras un proceso de fragmentaci6n comenzado a
principios del siglo XVIII*'. Pero es una superficie menor en comparacidn con otro
partido del "nuevo sur" como Dolores, con un proceso colonizador iniciado en las
primeras decadas del siglo XIX (promedio de 2591.4 ha. en mds del 50% de los pro-
pietarios de tierra para 1840)". Asimismo, es mucho menor en comparacidn con las
superficies de las explotaciones enfiteuticas registradas en la zona, de aproximada-
mente 12 leguas cuadradas cada una.

Para obtener los tftulos de propiedad de las suertes, los pobladores debian
cumplir con una serie de pautas y condiciones que se detallan en el decreto, entre
las que contaron poblar la suerte con su familia o personas de faena, poblarlas al
cabo de un ario con un capital no menor al de cien cabezas de ganado vacuno o su
equivalente en ganado caballar o capital agricola, levantar un rancho de paja y ha-
cer un pozo de balde, entre otras. Los otorgamientos, asi como la delimitaci6n y ubi-
cacidn de los terrenos y las concesiones de los tftulos de propiedad, estarian a car-
go del Comandante General de la Campana, que en ese entonces era Juan Manuel
de Rosas".

Asimismo, el gobierno dictamin6 que la extensi6n del titulo de propiedad
se daria luego de que los pobladores presentasen un documento concedido por el
Comandante en el que se debfa establecer el correcto cumplimiento de las condi-
ciones impuestas por el decreto para obtenerlo y que los pobladores podrfan dispo-
ner de sus terrenos con libertad luego de diez afios de haberlo poblado. Ademcis del
aliciente de la entrega de terrenos en propiedad para poblar el lugar, el gobierno es-
tablecid que las familias que se asentaran en esta linea de fronteras estarian exentas

39 Sala de Representantes, Registro Oficial de Gobierno de Buenos Aires, 1829, AHPBA, La Plata: 17.
Tambiin Libros de "Suertes del Arroyo Azul 1832-1880", DCYC, La Plata, tomo 164:169-171.
40 Caravaglia, 2000:3.
41 Canedo, 2000:212-213.
42 Mascioli, 1999c:107.
43 Pagani, Souto y Wasserman, 1996 en Goldman 1998:283-321.
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de realizar el servicio militar, excepto la defensa de la zona de su poblamiento.
En junio de 1832, Juan Manuel de Rosas, entonces Gobernador de la Pro-

vincia de Buenos Aires, bas^ndose en el decreto anterior, estableci6 la necesidad de
llevarlo a cabo debido a las condiciones de pobreza que el levantamiento de di-
ciembre de 1828 y la sequia de 1829-1832 habian producido en la poblacion rural.
Por medio de un nuevo decreto", el gobierno provincial dictamin6 la voluntad de
establecer una poblacibn regular en el Azul y propuso el desembargo a los enfiteu-
tas de la zona a cambio de una o dos suertes de estancia en propiedad, que serian
otorgadas segun el decreto de 1829, como medio para llegar a ese objetivo". Ade-
m5s, se estableci6 que no se admitirian denuncias al respecto y se otorgaron cuatro
leguas de tierra para la construccidn del ejido del pueblo de Azul que no se permi-
tirian que fuesen disputadas por los pobladores. Ante la falta de un juez, el gobier-
no se encargaria de nombrar a una persona encargada de distribuir los terrenos pa-
ra los ejidos de Azul y las Guardias Argentina, Blanca y "Mayo".

Las donaciones de tierras en Azul fueron las primeras de una serie que pa-
rece haber continuado a partir de entonces en otros lugares de la campafia, como
la zona de la Chacarita, San Andres de Giles, San Miguel del Monte y Lujan, justa-
mente las areas destacadas junto a Azul, Tapalqu^, Independencia, entre algunas
otras, como las de mayor contacto y abastecimiento de particulares para el "nego-
cio pacffico" de la provincia de Buenos Aires hasta 1840".

Ademas, las donaciones de suertes de estancia en Azul parecen haber sido
paralelas a la dlstribuci6n de solares, chacras y quintas, cuyos derechos de propie-
dad fueron discutidos hasta la decada de 1860 por no haber sido claramente esta-
blecidos como en el caso de las suertes".

Hemos mostrado entonces las reglamentaciones concernientes a las dona-
ciones y las caraaeristicas que tuvieron las suertes. En las paginas siguientes trata-
remos de abordar c6mo se concret6 el proceso de donaciones en Azul y a quicnes
involucr6.

El informe de Cornell
El informe que realiza el Sargento Mayor Juan Cornell hacia 1859 permite

acercarnos a otros aspectos del proceso de donaciones de las suertes en el Azul".
Cornell realiz6 este informe a pedido del gobierno debido a que todavia en 1859 la

44 Libros de "Suertes del Arroyo Azul 1832-1880", DCYC, La Plata, tomo 164:171-173.
45 Para una caracterizacion de esta modalidad v^ase Infesta, 1993:93-120.
46 Caravaglia, 2000 y Ratto, 1998 en Goldman, 1998.
47 Duplicado de Mensura n»10rEjido y Suertes de Estancia", aPio 1863, DCYC, La Plata, :106 vuelta.
48 "Informe dirigido al Sr Ministro de Gobierno...". )uan Cornell naci6 y muri6 en la ciudad de Buenos Aires
en 1798 y 1887 En su larga vida desempefi6 diversas funciones politico-militares vinculadas con las zonas
de frontera, como Alcalde de Kaquel-Huincul en 1823, miliciano de la frontera y participante de "mpanas
como la expedici6n a la Sierra de la Ventana en 1824 y |uez de Paz de Monsalvo en 1826. En 1827 tue
ascendido a Capit^n del Regimiento 5° de Cabal lerfa de la Campafia. Hacia 1852 fue agregado a la Plana -^ '
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mayoria de los beneficiados con las suertes no habian escriturado las tierras conce-
didas y las suertes del Azul se convirtieron en un problema entre el Estado provin-
cial y los particulares que deriv6 en iitigios y reclamos que continuaron incluso en
el periodo postrosista, hasta las d4cadas de 1870 y 1880. Ademds, la ley de arren-
damientos rurales del 21 de octubre de 1857 autorizaba al gobierno para extender
el tftulo de propiedad a aquellos pobladores que hubieren cumplimentado los re-
quisitos del decreto de 1829". Debido a esta situacidn, el gobierno pidi6 a Cornell
la averiguaci6n de la mayor cantidad de datos posibles para saber quienes fueron
los beneficiados originales por el Estado y si cumplieron o no con las condiciones
impuestas por los decretos para poder obtener el tftulo de propiedad de sus tierras.
En palabras de Cornell:

"En cumplimiento de lo dispuesto por el Superior Gobierno en nota que re-
civi con (ha 3 de Agosto p. p. firmada por el sor Ministro Dtor Dn Dalmacio Velez
Salfiers, me dirigi al Partido Arroyo Azul y comence mis tareas por vicitar [sic] una
parte de los establecimientos que corresponden a cada uno de los individuos que
fueron agraciados desde el ano de 1832 adelante con una suerte de Estancia, y tan-
to en mi trAnsito como en mi estadia en aquel pueblo reuni cuantos datos y antece-
dentes me fue posible para sacar en resumen la relacion que va a seguir"^".

Los reclamos de las suertes entre los pobladores parecen haberse origina-
do, segOn Cornell, debido a la ausencia de planificaci6n del Srea para la distribu-
ci6n y ubicaci6n de las suertes y a la falta de Umites precisos entre las mismas:

"Para las suertes de Estancia no hubo area determinada, ni he ppdido ad-
quirir mas datos que los que me dieron los vecinos mas antiguos fundadores que
aun existen, sacando en consecuencia que, los Agrimensores Mesura y Cutierres de-
linearon en aquella ipoca algunas de ellas de una y otra vanda del arroyo arrancan-
do los deslindes de los mojones que ya he referido. Por esto es sin duda que hay al-
guna regularidad en la colocacidn de los establecimientos de una y otra margen, lo
que no sucede en las segundas y terceras suertes a los fondos de las primeras; por-
que, como llevo dicho se repartfan a ojo o calculo de un Alcalde o de los mismos
vecinos, resultando hallarce hoy poblados sin rumbo fijo y en una misma Area de
tresmil v. de frente por nuebemil de fondo [es decir, una suerte de estancia, SL] dos,
o mas pobladores que a su vez pretenden tener derecho a una suerte completa y asi
la han solicitado del Gobierno.

Ademis, existen algunas, o con permiso de los primeros poseedores y que
desconocen hoy el favor de aquellos pa. alegar derechos que no tienen, o por que

Mayor Acliva y en 18S4 el General Bartolom^ Mitre, merced a los trabajos topogrSficos que reali26 durante
sus campafias militares, lo incorpord al Instituto Histdrico y GeogrSfico. Dentro de 6ste realiz6 dos informes,
el que realiz6 por pedido del MinisUo de Gobierno en 1859, Dalmacio V6lez Salsfierld, sobre las suertes de
estancia del arroyo Azul (que tratamos aquO y el de 1864, solicitado por el Ministro de Guerra y Marina
Gelly y Obes, donde narrd los acontecimientos mis significativos de las campar̂ as contra el indfgena.
Cansanello y Goldwasser, 1995.

22 49 Amaral y Harispuru, 1981:36. Agradezco al primer autor el haberme acercado el trabajo.
50 "Informe dirigido al Sr...", DGYC, La Plata, : 1 .
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2
antiguedad del asentamiento y los derechos sobre las t.erras ^ ^ - ^ ' J " f '^^ P^^^^"/;.
conLetudmarias que regfar. las relaciones sociales de entonces den ro de una co
yuntura donde el concepto de propiedad pr.vada estaba todavia en cernes, en
caso en 1̂ 86CF. ̂  ^^^^^ ^̂  ̂ ^^^^^.^ ^^ documentos escritos sobre los otorgamientos
de las suertes produjo que Cornell tuviera que recurrir a los -eonosyademSs pa-
rece haberse transformado en una traba para la eluc.dac,6n de los objet.vos de

"""""''^sta operacion [distribucion de las suertes, SL] sepracticava por medio de
los Alcaldes que, a calculo o a ojo de buen cubero, como dicen colocaron a lospo-
badorefsin Is'linde alguno y sin darles constanciade la donaaSn X - - . ^ - ^ ^ -
sin llevar un registro, o si se Ilev6 no existe, que sirviera hoy paramstrwrce dela
Ztribucion delterreno que se donava con arreglo al decreto de Setbre [s,c] de J 829
y resl^-^I^^P^ste^^-^^ ^, ^^ ^^^^^^^^^ ^^, ,^^^ , ,

esios antecedentes. Lo unico que he registrado es, un piano ^ ^ ™ f " ' Y n ° J f ; ^ ^ 7 .
cho, pr el departamento Topografico que solamte dehnea elEg,do a^'g^ado pa e/
Pueblo compuesto de una legua de frente por tres de fondo -^^^^est'-SudE^^^^^^^
que con efecto yo mismo vicite los mojones de la legua ff"^;^/ por donde ™ el
Arroyo dividiendo toda el Area en dos fracciones y siendo la del lado Sudeste- la

'"' n r e i ' ^ S ' f e" r ^ ^ - a Cornel, se torn6 crucial co.o .anera de do-
cumentar desde el Estado provincial no s61o qui6nes tenfan derecho a las suertes del
Z l y estaban habilitados para obtener los tftulos de propiedad que los decretos es-
tablecieron, sino tambi^n los limites de las mismas ^ .cn lUt^Hebe

Cornell sostiene en el relate preliminar a la descr,pc,6n de su J t̂a de be
neficlados por las donaciones que el pueblo y el fuerte de Azul fueron fundados a
partir de 1832 como frontera con las comunidades md.genas y que el proceso de

ll vt/eTanzS 1998a: (Canedo. 1998 y Mascioli, 1999a, enue otros.
53 Fradkin, 1995 y 1997:141-156.
54 ""Informe dirigido al Sr..." :1-2.
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distribuci6n de suertes de estancia en propiedad, ocupaci6n y poblamiento de las
mismas fue continuo hasta fines del periodo rosista:

"La primera suerte de Estancia fue poblada en el ano 1832 sobre el Arroyo
del Cualicho por Dn Manuel Medina, la 2» por Dn Mariano Avalos en la costa del
Azul, El 1" aun existe en su establecimiento y en la Posta de ese nombre que dista
del pueblo del Azul hacia el Este algo mas de diez y ocho leg, Al afio siguiente se
fundo el Fuerte de ese nombre, cuando los Indios del Casique Dn Benancio ocupa-
ran esos campos y el primer comte, encargado de distribuir las suertes de Estancia,
segun era regia, en propiedad, dandose algunas a los Milicianos que sirvieron en esa
frontera, fue Dn Pedro Burgos,

A este lo relevaron subcecivamente Serante y Capdevilla, sucediendoles
despues Dn Pedro Rosas, quien signio el mismo regimen de sus antecesores distri-
buyendose suertes de estancia hasta el afio de 1852'",

"Del modo que queda explicado y distribuidos los terrenos de estancia en
el Partido Arroyo Azul por sus comadantes hasta el afio del 852, lo repito, se pobl6
gradualmente una estencion de campo a una y otra vanda del expresado Arroyo cu-
ya longitud yo la calculo en mas de treinta leg, partiendo desde el Gualicho a las la-
gunas de Artalejo entre Tapalque y los Huesos, Toda la parte occidental de esa lon-
gitud ha sido y es frontera'^'',

Pedro Burgos, Francisco Serrantes, Jos6 Antonio Capdevila y Pedro Rosas y
Belgrano fueron sucesivamente las personas designadas por el gobierno rosista pa-
ra distribuir las suertes y tuvieron cargos politico-administrativos en la zona, como
Comandante del 5" Regimiento de milicias de la Campatia y dirigente de la expedi-
ci6n "fundadora" del fuerte y del pueblo de Azul, el primero, y jueces de Paz de
Azul, el resto, durante el periodo rosista. Asimismo, algunos de ellos estuvieron es-
trechamente relacionados con el Gobernador Rosas, como Pedro Burgos, quien fue
su "compadre y amigo" y Pedro Rosas y Belgrano, "primo y ahijado" del mismo".

Registro de poblamiento e instalaciones de las suertes
Como ya mencion&ramos, el proceso de ocupaci6n y poblamiento de las

suertes de Azul fue continuo durante todo el periodo rosista, llegando la informa-
ci6n de Cornell incluso hasta fines de la decada de 1850. Empero, el mayor porcen-
taje de ocupacidn de las suertes parece haberse dado en la decada de 1830, con el
83,2% del total. Asimismo, el afio pico dentro de esta coyuntura parece haber sido
1832, con el establecimiento de 47 de los 296 beneficiados por las donaciones en
la zona.

En la decada de 1840, marcada por una serie de conflictos sociales, polfti-
cos y econ6micos importantes" la tendencia de poblamiento continua pero merma sig-

55 "Informe dirigido al Sr..." : 1 .
56 "Informe dirigido al Sr..." :3.
57 Iglesias, 1963 y CuzmSn, 1995:38.

Revista Quinto Sol - N» 6 - Aito 2002



nificativamente, posiblemenle porque muchas de las ^ Y ^ f , f ^ 1 ^
83 2% de poblamiento del periodo anterior se disminuye casi al 10% de establecimiento po-
b acional durante los diez anos. Finalmente, en la decada de 1850 se Producer, K , O 5
(1,6%) casos de establecimientos de pobladores en las suertes (16 casos sin ,nformac,6n.
5,2%).

Crdfico 1: Registro de poblamiento de las suertes del Azul ^ . , AI
La dlstribuci6n de las suertes del arroyo Azul se realiz6 en dist.ntos lugares de la zona. Al-

Registro de poblamlento de las suertes

01832-1840

• 1841-1850

D1851-1860

Anos

Fuontes: "Informe dirigido al Sor Ministro de Gobierno en ei que se da c"e"ta habe' desempefiado Don
Juan Cornell la comlsifin de que fue encargado para ei Partido Arroyo Azul . 1859, DGYC,
NOTA: Sin informaci6n: 16

gunas se establecieron cerca del ejido del pueblo de Azul y si bien la mayorfa se concentro
en tomo a la costa del arroyo Azul, otras se repartieron entre el resto de los cursos de agua
de la reeibn Esta ubicaci6n a la vera de recursos hidricos buscaba, como en el resto de la
camparia, asegurar el abastecimiento de agua para la vida y las actividades Pjoductivas^

Encontramos tambi6n un porcentaje considerable de pobladores ubicados al fon-
do de las suertes de otros, con y sin acceso a cuencas hfdricas (7,2%), comportamiento rei-
terado en la camparia bonaerense, que muchas veces servia para establecer el limite de un
terreno en una 6poca donde todavia no habia alambrado. ^̂

Por otro lado, si bien las donaciones del gobiemo fueron de "suertes de estancia ,
encontramos consignadas diferentes clases de instalaciones agrarias en las mismas, como se
observa a continuaci6n: , ,

Esta informaci6n remite a las actividades economicas que realizaron los pobia-

58 Como las repercusiones por la conspiraci6n de Maza y el levantamiento de los "Libres del Sud" en 1839,
el bloqueo anglofranc^s, etc. Salvatore, 1998 en Goldman, 1998:324-380.
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Cuadro 3: Tipos de instalaciones agrarias

T^os

Suerte

Catrpo

Chaaa

Establedniiento

Estehlecinuento en carnpD

Establedmienta es pasta

Posta

Pasta en estancia

Suerte es pasta

Establedtniento y plantfas

Estanda

Piie5to con haciendas

Puesta con ganadas alzados

Suerte, chacra y J a g ^ de estanda

Totalpatcjal

Sininfonuacian

Total

FuentBK ^ Ertfico 1

N

160

3

1

4

1

1

7

1

1

1

5

1

1

1

lsa

us
304

%

52,fi

-

-

1.3

-

-

2.3

-

-

-

1.15

•

-

•

fil.2

38,8

100

26
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dores de la zona, donde la cr!a de ganado diversificado aunque con P^^f " ^ l " ° J^''^^-
cuno, la agricultura, el comercio y la inversion en otros rubros fueron real.zadas por pro-
duc°o.es y/o propietarios con diversos recursos, articulados en algunos casos, con otras
zonas de laJamp^a^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^.^ ^ ^^^^ .̂ ^^ ^^^ ,^ ^^^^.

vieron en algun momento. De los donatarios originales, 157 (53%) parecen perma-
necer en sus suertes hacia 1859, mientras 90 (30,5%) no ^o"^ ' " "^ " P"'' ' " ' ' ° J?f'^
"a misma fecha (49 casos sin informaci6n 16,5%). Por otro lado, Cornell es ablece
la presencia de 194 suertes "con poblacion" (60,6%) y 108 (33,7%) que serian -
peras" al momento en que realiza su informe (18 casos sm mformaci6n 5,6 /o). Estas
poblaciones parecen haber sido families con ganados establecidas en d'ferentes ins-
talaciones dentro de las suertes. Las suertes en condici6n de taperas f"e on objeto
de distintos conflictos que englobaron desde "embargos y exprop.aciones de ros.s-
mo hasta "robos, incendios y ocupaciones" por parte de diferentes grupos mdigenas
de la reeibn en determinados periodos'". , , - . A^ I,C

En sfntesis, hemos visto que el proceso de ocupac,6n y PO^lamiento de as
suertes donadas fue continuo hasta la decada de 1850 aunque con las tendenc a
que marcamos que las suertes de estancia se situaron generalmente cerca de las
abundantes cuencas hfdricas del lugar y que tuvieron diversas mstalac.ones agrarias
en su interior. En las paginas siguientes trataremos de analizar el perfil soc.o-demo-
graf.co y econ6mico que presentaron los pobladores que fueron benef.ciados con
ellas.

Los "aeraciados" con las donaciones de suertes
^ LOS pobladores beneficiados por los decretos de 1829 y 1832 parecen ha-

ber sido m&s de 300 personas. Por un lado, hemos encontrado una l.sta micial de

48 "vecinos del Sud" que sostiene: , . .. u, ^i Arrr,
"Lista de los vecinos del Sud que van con sus haaenditas a poblarel Arro-

yo Azul, advirtiendo que hay en esta lista mas de trescientos para si el Cobiernoles
facilite tierras como a estos en el mismo arroyo. Aquellos van a reab,r media legua
de frente con legua y media de fondo. - , Ar6^

Manuel Azul, Zacar/as Marquez, Camilo Islas, Ventura Barragan, )os6 ds-
pedes, Feliciano Fulcos, Francisco Sosa, Atanacio Pacheco, Benito Miguez, Juar, Ig-
nacio Coz, Pedro Fulcos, Mariano Baudriz, Dona yuana Rufma Castro, Tomas Anto-
nio Villalva, Roque Burgos, Leonardo Mansilla, Casimiro Gdmez, Gregono Marm
Antonio Almara, Ignacio Vazquez, Mariano Mier, Domingo Anglada, Juan L_Mj-
guez, Hermenegildo Godoy, Ram6n J. G6mez, Felix Olazibal Enrique Martmez
Pablo Mundz, Pedro N. Alvarez, Marcelino Mendiburo, Manuel A. Anasagast, Jos6
Antonio Lopez, el Rubio Vacas, Teodoro Pifieiro, Agustin Murgiondo, Fausto Cejas,

59 Infesta, 1994 y Lanteri, 2000, especialmente cap. II y IV.
60 Lanteri, 2000, cap. V y 2001 d.
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Tbmis Pedro Oliden, Francisco Mirmol, Sebastiin Morales, J, Isabel Valenzuela
Cregono Villanueva, Andres Villanueva, Jos4 Ldpez de Quilmes, )os6 Ldpez de Ran'-
chos, Feliciano Chiclana, Marcos Chidana, Pedro Aberastegui. Don Pedro Ponce
otrece hacer una capilla sin que cueste nada al estado"".
^^ De esta nomina observamos que, ademas del encabezamiento gen^rico de
vecmo del Sud", dos pobladores estSn explfcitamente vinculados a partidos de la

campana bonaerense. Ademas, sabemos que algunos de ellos estuvieron asentados
en Chascomus, como Feliciano Fulcos, Juan Ignacio Coz, Mariano Baudrix y Cre-
gorio Mann. Otros, como Mariano Mier y Juan Luciano Mfguez y Benito Miguez
sobrino y tio respectivamente, tuvieron tierras en Magdalena y Chascomus y Her-
menegildo Godoy, Francisco Marmol y Gregorio Villanueva fueron propietarios al
sur del no Salado" Por otro lado, en "La Gaceta Mercantil" se planteaba en la tem-
prana techa de 1831, que los mencionados en esta lista fueron vecinos de Chasco-
mus que m.graron a Azul y que algunos s6lo poblaron una estancia y continuaron
viviendo en su pueblo original". Esta tendencia migratoria proveniente del interior
de exvirreinato o inclusive de otras regiones de la misma campana en distintas es-
calas fue encontrada en otras zonas de la campana bonaerense, como Lobos, don-
de se destacd la importancia de estos flujos poblacionales en la conformaci6n de los
espacios frontenzos bonaerenses a principios del siglo XIX".

Por su parte, Cornell establece la existencia de 296 beneficiados por las
donacones de suertes en Azul. ^Qu6 caracterfsticas presentan? La mayorfa son
hombres (85,8% y el 14,2% mujeres). S6lo 4 son considerados Don/Dona (Domin-
go Alvarado, Vicente Maza, Manuel Revilla y Ramona Rodrfguez); 7 aparecen con-
signados con cargos militares Oos4 Nievas, Pedro Retolaza, Ventura Minana, Alvino

TT/J^!" f' ^^ ' ' ' ' ' ^^"^'^ ̂ °"'^'° y '^arcelino Peralta); 3 como "maestros de
postas (Hilari6n Burgos, Pascual Genova y Bonifacio Gomez) y uno como "leneua-
raz" (Doroteo Arroyo). °

De los 296 donatarios hay un pufiado de personas que se encuentra di-
rectamente vinculado al gobernador Rosas, como su esposa, Encamaci6n Ezcurra";
su hijo, Juan R̂ osas; su hermano, Prudencio Ortiz de Rosas; su primo, Pedro Ancho-
rena; su ahijado, Pedro Rosas y Belgrano; su compadre y amigo, Pedro Burgos; uno
de los pnnc.pales abastecedores del gobiemo rosista como Manuel Jos6 Guerrico y

ZT^J^T"^' ''"'^" ^^""^^ ^" ^' ^'^^"'° ^^ ^°'^' '̂ P°d«^«" e" levantamiento
Estas personas, a pesar de que tuvieron algunas de las UC m5s grandes

umentos poco conocidos de Azul -5

dos^PafaTmavr'a^r^atl' '; '- ^""'^^"^° «^"" '° de haberme proporcionado estos datos (aquf resumi-
UO5 rara un mayor acercamiento a estos pobladores remitimos a Banzato, 1998b y 1999 entre otros

es'ta in^ot"c i6r" " " ' ' ' "^ '""^° '^ ''''' '" "̂'"̂ V- '967. Agradê co a la I.g. l ' r r ^
64 Mateo, 1993.

ef ta^dfe l fJr iZ n"*" ' ' " ' ' ' ' " ' " " ? / " ' " ' '̂  ''l^'" ^^' goberr,ador fue ber,eficiada con una suerte de
estanca en el Azul pero parece que, a diferencia del resto de la mayorfa de los donatarios, nunca la pobl6
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registradas en Azul para 1836 y 1838 y fueron algunos de los propietarios mas gran-
des registrados en el censo de 1839", presentan otras caracteristicas similares al res-
to de los donatarios.

En efecto, los 296 donatarios presentan un perfil socio-demografico y eco-
n6mico bastante homog^neo, sinnilar al registrado para el resto de la poblaci6n de
Azul. Si cruzamos la lista de beneficiados por las donaciones de Cornell con los pa-
drones de Azul de 1836 y 1838 encontramos registrados a 59 (20%) para 1836 y 78
(26,3%) para 1838. La mayoria para ambas fechas son hombres (96,6% y 94,9% res-
pectivamente) y s6lo un pequefio porcentaje posee signos de distinci6n social como
Don/Dona (5,1% y 7;j°k respectivamente). Para 1836, 49 (83%) se encuentran re-
gistrados como "hacendados", 7 (11,9%) como "labradores" y 3 no tienen datos al
respecto. Estos 59 donatarios acapararon en sus UC s6lo al 35,5% del total de po-
blacidn que registra el censo de 1836, mayoria de la misma consignada como "blan-
ca" (89,5%). Asimismo, 14 aparecieron poseyendo casas en el pueblo. Para 1838 la
informacion encontrada es similar. Ubicamos 78 de los 296 donatarios registrados
en el padr6n, de los cuales 9 estuvieron censados en mSs de un cuartel. Estos bene-
ficiados acapararon s6lo el 29,7% del total de poblaci6n que registra el censo de
1838 en sus UC, registrada tambien mayoritariamente como "blanca" como en 1836
(89,8%).

De tal forma, el tamano promedio de las UC de los donatarios registrados
para ambos anos fue pequefio y mediano, como en el resto de los cabeza de UC de
Azul, de 9,7 personas por UC para 1836 y 7,6 para 1838, siendo la mediana de 7
personas para ambas fechas y la moda de 4 y 7 personas respectivamente. Asimis-
mo, mSs del 60% de sus UC se registr6 en torno a la franja 1-10 personas por UC
para ambos afios, como se observa en pagina siguiente:

Por otro lado, el censo de propietarios de Azul de 1839 nos informa sobre las ca-

66 Gonzalez Bernaldo, 1987;137-176.
67 "Censo de propietarios y ganaderos de la frontera del Arroyo azul levantado en el mes de Julio del afio
1839 segun borrador existente en el archivo del luzgado de Paz". En: Revista de Ciencias y Letras, Afio I,
n''3, Azul, abril de 1930: 93-134, Agradezco a la Dra. Maria Elena Infesta por haberme facilitado esta fuente.
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Cuadro 4: Tamafio de las

ASos/

Perionas por

UC

1-5

fi-10

U-15

Ifi-20

21-25

26-30

fi2

Total

N

21

18

12

2

4

1

1

59

UC de los

%

35.fi

iU.i

20.3

3.4

6.8

-

-

)D0

donatarios

183

N

32

33

8

3

*

2

*
78

9

%

41

42.3

10.2

3.8

2,6

100

Fuentes: Jbid cuadros 1 -3
NOTA: para 1838 los censados en mSs de un cuartel fueron homologados en una UC con el promedio

de personas de la totalldad de sus UC.

racterfsticas y composicion del capital que tuvieron los donat^;"^. J " « * ; " ^ ° ' J
182 propietarios que registra el censo, se encontraron registrados 59 (20/o) donata-
rios con su capital ubicado en los siguientes rubros:

Cuadro 5: Monto y composici6n del capital de los donatarios
Como se observa, los donatarios registrados en el censo t.enen el mayor

porcentaje de su capital en ganado -diversificado pero fundamentalmente vacuno-.
kn segundo lugar, en tierras, principalmente suertes de estanca; '"^8° ^ . ' \ °^^° i :^ :
bros, que invducraron carretas, Otiles de labranza, entre otros, y por ul .mo, pesos
"en giro comercial". Ahora bien, si comparamos estas cifras con los totales registra-
dos en el censo de 1839 observamos que los donatarios de Azul acapararon en
coniunto, el 41,8% del dinero posefdo por la totalidad de los prop-etarios de 1839
Asimism^, este dinero signific6 la tenencia del 42% de la totahdad de las cabezas
de ganado registradas en el censo, el 80% de las suertes de estanca y el 77,7 h de
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Cuadro 5
Monto y eomporiclon del capital deloi donatarios

Rnbros/Cantidad

ypesos

Gaaado

"fietra

EnCirn

Otras

Total

Cantidad

92.328 CEbezas

77 suertes de estancia

3fi.51eBuas

21 leguas cuadradss

7 personas

-

-

{"Bipens"

1.489.545

440.000

27.500

fil.700

2.018.745

s de la frontera del A

73.8

21.8

1,4

3

100

Fuentes: Ibid. grSflco 1 y "Censo de propietarios y ganaderos de la ^°"]^'^^'\';"°';3'''T'^^ Z
el mes de Julio dei ano 1839 segun borrador existente en el archivo del Juzgado de Paz . En Revista de
Ciencias y Letras, Ano I, n'3, Azul, abrll de 1930.

las leguas cuadradas (que se concentraron en las manos de dos donatarios que a su
vez constituyen dos de los propietarios mas grandes registrados en Azul: Pedro Bur-
gos y Prudencio Rosas). Por otro lado, s6lo usufructuaron el 19% de la totalidad de
las leguas de terreno, pero sin poseerlas en propiedad como otros propietarios regis-
trados en el censo, y no tuvieron consignadas superficies en enfiteusis. Asimismo,
los donatarios conformaron casi la mitad de las personas que tuvieron dinero "en gi-
ro" pero acapararon tan solo el 22,6% del monto total de este rubro.

En suma, los beneficiados por las donaciones se caracterizan portener en
Azul pequenas y medianas unidades productivas agrarias y poseer caracteristicas si-
milares a las encontradas para el resto de la poblaci6n de Azul, pero con una ma-
yor concentraci6n de capital. Son mayoria de hombres, con pocos signos de distin-
ci6n social y considerados mayoritariamente como "hacendados". Los tamanos de
sus UC no superan las 10 personas por UC y la poblaci6n de 6stas se encuentra con-
siderada en su mayoria como "blanca", como sucede con el resto de la poblaci6n
censada de Azul. Por otro lado, si consideramos los rubros de inversi6n de los do-
natarios y lbs comparamos con la totalidad de los propietarios registrados en 1839
observamos que si bien diversificaron su capital, los donatarios invirtieron principal-
mente en ganado vacuno y tierras, acaparando un gran porcentaje del monto total
de estos rubros, fundamentalmente suertes de estancia que parecen haber usufruc-
tuado pero no haber poseido de forma legal hasta 1860.
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n«fi.- ^ ' ^ [ ° ' ! ' ' " ' " "^ '^' caracteristicas similares registradas en los 296 be-
nefic-ados por las donaciones que establece Cornell, hemos encontrado a un grupo
mmontario de personas directamente ligadas con el Gobernador Rosas, que como
sostuvimos, present6 un perfil similar al resto, aunque se caracteriz6 poZse^°UC

t l X t l ^ ' ^ ^ y ° ^ " " » ' ' ^ f ^^ ^ " ' l resto. Asimismo, denVo de esta d i -
, pesent6 un perfil similar al resto, aunque se caracteriz6 poZse^UC

mtlXtl ^ '^^y°^,,""»''^f ^^ '̂ ^P" '̂ q"^ el resto. Asimismo, denVo de esta di-
mmuta elite azulena", estrechamente vinculada a Rosas, se encontr6 que los Mina-
na los Guerrico los Burgos y los Serrantes tuvieron la mayor parte de los descen-

r b L d l ? " " " ^ r ' " " ' ' " '' ''^°' '°^ beneficiados Ademas sieb l d

g y Serantes tuvieron la mayor parte de los descen-

te r b L d l M ? " v " " ^ r ' " " ' ' " '' ''^°' '°^ beneficiados. Ademas, sie-
te pobladores-Matias Ventura (hijo) y Justo Miiiana; Pedro (hijo), Petrona Burgos y

^ .1° ^""'^"'^ ' ^^^S° '̂° ^' '̂  '^'^ ^^- îeron
us padres, no de forma hereditaria, sino que fueron "poblados"

; " ' ' " " ' ' ' " " ' ' " " " ' "''''''^'' ^ ' "'^'"^''' P'^'''"^' 'ntergeneracio-

» k. - ''°' ^^''^ ^^^°' ^°^ donatarios estrechamente vinculados a Rosas como Ven-
tura Mmana y Francisco Serrantes (a quien ya mencionSramos como una de las per-
sonas encargadas de distribuir las suertes donadas que tambien fue Juez de Paz de
Azul) recrbieron, a diferencia del resto de los beneficiados, suertes "por premio" en
situaciones especificas: por su colaboraci6n en la campafia militar al rfo Colorado
junto a Juan Manuel de Rosas en el primer caso y cuando se incendi6 el pueblo de
Azul en 1833 en el segundo". Estas formas de adjudicacidn de tierras implementa-
das por el rosismo, tradicionalmente consideradas como una de las vias principales
que u ,hz6 el gobierno para beneficiar a sus pares, parecen haber sido irrisorias den-
tro del proceso de otorgamiento de suertes en Azul y han sido desmistificadas en es-

nos

ado, de los 296 benef.c.ados, s6lo tres pobladores pudieron escriturar efertivamen-

^r .^ ' ^ rp"^ ! . " * " "? u"^"''"'^ ^' P^''°^° '''"''^- J"^" y P̂ "dencio Rosas y Ma-
lano Lara' Es dec.r el hijo del gobernador, su hermano m^s fiel y Lara, que apa-

rece como 'hacendado" y pequefio propietario fundamentalmente de ganado vacu-
no en las fuentes consultadas", sera despojado de su suerte en 1839 por Prudencio

Rn . p T h •• ° ' , ° ' ' ° ' '^"^"^^^ informaci6n de que al Coronel Prudencio
Rosas el gob.erno ros.sta le asign6 dos suertes de estancia, mSs la que tom6 o "com-

69 Infesta y Valencia,
70 Infesta, 1994:273.
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pr6" de Lara. Asimismo, los terrenos de sus suertes parecen haber sido los mejor do-
tados de la zona para la produccidn agraria, en cuanto estaban situados a la vera
del arroyo Azul y llenos de aguadas y bariados naturales en su interior". Adem&s de
los anteriores, aparecieron 6 beneficiados m&s con dos suertes de estancia en el in-
forme de Cornell: Pedro Alvarado, Justo Barda, Eugenio Gomez, Gregorio Guerrico,
Justo Martinez, Adolfo Reyes y Pedro Burgos, con tres suertes.

Empero, a pesar de esta caracterizaci6n de los beneficiados por las dona-
ciones hacia 1840, de los 59 donatarios que aparecen registrados en el censo de
1839, s6lo 29 parecen permanecer hacia 1859. En efecto, los propietarios que con-
tinuan con capital registrado en el Azul hacia fines de la decada de 1850 son bas-
tante menos, dado los ataques indigenas asiduos en la zona" y la venta de su capi-
tal a terceros, como Pedro Rosas y Belgrano, que parece haber concentrado una par-
te considerable del capital de algunos beneficiados. De los 29 donatarios que con-
tinuan con capital registrado en Azul luego del rosismo se destacan Pedro Burgos y
los parientes de Rosas, quienes continuan, al igual que el resto, con un capital agra-
rio que oscilo entre poblaciones y ganados hasta establecimientos, estancias y pos-
tas.

4- Algunas consideraciones finales
En este trabajo nos propusimos abordar los rasgos centrales del proceso de

poblamiento del Azul, en que corisistieron las donaciones de tierras y, quienes fue-
ron y que caracteristicas presentaron los pobladores que fueron beneficiados con
ellas durante el rosismo.

Hemos referido que la colonizaci6n de la zona del arroyo Azul, a diferen-
cia de otros lugares de la campana bonaerense, fue impulsada mediante una serie
de donaciones condicionadas de suertes de estancia en propiedad otorgadas por el
gobierno rosista a partir de 1830". Estas donaciones de tierras fueron las primeras
de una serie que parece haber continuado a partir de entonces en otros lugares de
la camparia, como en la zona de la Chacarita, San Andres de Giles, San Miguel del
Monte y Lujan, justamente las zonas destacadas junto a algunas otras como Azul,
Tapalqu6 e Independencia, como las de mayor contacto y abastecimiento de parti-
culares para el "negocio pacifico de indios" de la provincia de Buenos Aires hasta
1840".

Estas donaciones de tierras entonces pueden ser consideradas como un
modelo colonizador implementado por el rosismo, que tuvo lugar en una coyuntu-
ra particular'*. En efecto, el proceso de expansi6n del Estado provincial porteiio ha-

72 Duplicado de Diligencia de Mensura de Prudencio Rosas. DGYC, n«10, 1839. El documento advierte
que Prudencio compr6 a Lara su suerte, en contraposici6n al informe de Cornell, y que ambos escrituraron
sus suertes el IS de julio de 1839 por haber cumplido con las condiciones del decreto de 1829.
73 Lanteri, 2000 y 2001 d.
74 Infesta, 1994
75 Garavaglia, 2000 y Ratto, 1998.
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cia las tierras del "nuevo sur" bonaerense a partir aproximadamente de 1820 contri-
buy6 a consolidar el dominio territorial estatal frente a las comunldades indigenas y
a articular esas tierras al proceso productivo, fundamentalmente ganadero, iniciado
en aquel entonces. Por otro lado, las constantes crisis polfticas, las tensiones dentro
del propio federalismo portefio, los conflictos con regiones limitrofes como Brasil y
una de las sequias mas grandes del siglo XIX sucedidas en la campafia bonaerense,
contribuyeron a que este periodo fuera crftico para el gobierno y los pobladores de
la camparia.

Es dentro de este marco donde estaba consolidando su poder una de las fi-
guras mas elocuentes del Smbito rural y del federalismo porteno: Juan Manuel de
Rosas. Nos pregunt^bamos por qu6 si desde la 6poca colonial la tierra constituia el
factor de producci6n mds accesible en la campafia bonaerense, el Estado provincial
portefio implement6 estas donaciones de tierras; por que se realizaron en Azul y
cudles habfan sido las caracterfsticas centrales de este proceso. Hemos sostenido
que las donaciones de pequefias y medianas superficies de tierras en esta zona de
la frontera sur contribuyeron de forma efectiva en el poblamiento del lugar a partir
del establecimiento de poblaci6n civil. De hecho, si bien se registra poblamiento es-
pontaneo previo en el Azul a partir de la decada de 1820, las donaciones contribu-
yeron al establecimiento de pobladores "blancos" especialmente en el periodo
1830-1850. Este proceso colabor6 asimismo en la consolidaci6n del dominio terri-
torial del Estado provincial portefio dentro del proceso de avance hacia las tierras
del sur bonaerense.

Asimismo, la estrategia de las donaciones implementada por el rosismo pu-
do haber sido utilizada para consolidar su poder en los albores de su nacimlento".
Hemos mostrado que la colonizaci6n del Azul impulsada por el rosismo contribu-
y6 al establecimiento de pobladores que fueron considerados mayoritariamente co-
mo "blancos" y que conformaron unidades productivas agrarias predominantemen-
te pequefias y medianas. Sin embargo, estas unidades coexistieron con otras muy
grandes posefdas por algunos de.los propietarios/productores m^s grandes de la
campafia, quienes estuvieron vinCulados directamente con el rosismo, como An-
chorena, Burgos o hasta el mismo gobernador Rosas.

En este sentido, si bien los donatarios compartieron las caracterfsticas cen-
trales de la mayorfa de la poblaci6n censada de Azul, asf como de otros lugares de
la campafia en ese entonces (mayorfa de "blancos", predominio de UC pequenas y
medianas), se destacan por haber conformado unidades productivas mSs grandes
que el resto, por haber tenido mayor concentraci6n del capital en sus unidades agra-
rias y por haber estado estrechamente relacionados con el gobierno rosista, a trav6s
de vfnculos de parentesco consanguineos o rituales y del ejercicio de la autoridad y

76 Caravaglia, 2CX)0.
34 77 Caravaglia, 2000.
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el poder en esta zona de la frontera sur.
Por otro lado, el asentamiento de Azul estuvo intimamente relacionado

con la existencia y movilidad de la poblaci6n indigena y con las relaciones genera-
das entre los distintos grupos, fundamentalmente las tribus de "indios amigos" de Ca-
triel y Cachul, que fueron estableci^ndose en la zona. Estas relaciones interetnicas
se desarrollaron especialmente a traves de la politica del "negocio pacffico de in-
dios" infiplementada por Rosas durante la primer nnitad del siglo XIX, aunque pare-
cen haber sido multifac^ticas y dinamicas a lo largo del mismo.

En efecto, el control de un foco importante de intercambios y comercio in-
ter^tnico como Azul, de relaciones personales con los caciques amigos, etc., pare-
ce haber tenido gran trascendencia para la articulaci6n del poder en esta zona de
frontera. Y puede constituir, asimismo, una de las explicaciones de por qu6 se selec-
cion6 la zona del arroyo Azul para realizar estas donaciones de tierras, junto a otros
lugares claves en cuanto a los contactos con las comunidades indigenas donde la
serie de donaciones parece haber continuado.

Este proceso colonizador y la artlculaci6n del poder en Azul implicaron
otros procesos y revistieron otras aristas, como las relaciones sociales entre los po-
bladores, las distintas formas de acceso a la tierra, entre otras cuestiones, que hemos
comenzado a trabajar y dejamos pendientes para futuras comunicaciones.
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Resumen
Pobladores y donatarios en una zona de la frontera sur bonaerense
durante el rosismo.
El arroyo Azul durante la primera mitad del siglo XIX

Este trabajo trata sobre el proceso de poblamiento de una zona de la fronte-
ra sur bonaerense, la del arroyo Azul, cuya colonizaci6n fue impulsada -a diferencia
de otras regiones de la carnpafia- por el Estado provincial portefio a partir de una se-
rie de donaciones condicionadas de pequefias y medianas porciones de tierras imple-
mentadas por el rosismo a partir de 1830. Dichas donaciones contribuyeron al pobla-
miento y puesta en produccion de estos solares por parte de poblacidn civil que se
asento en el lugar y generaron vinculaciones con las comunidades indigenas estable-
cidas en la zona, articuladas a la poUtica del "negocio pacifico de indios".

Palabras clave: Estado Provincial- Rosismo- Frontera- Donaciones de tierras- Pobla-
miento- Relaciones interetnicas.
Summary
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Settlers and granteds in a zone of the south frontier of Buenos Aires
province during the Rosas government.
The Azul brook during the first half of the ninenteenth century

This paper deals with the process of settlement in a zone of the south frontier
of Buenos Aires province, the Azul brook one, which -differently from other areas of Bue-
nos Aires field- was driven by the Provincial State of Buenos Aires throughout a sequen-
ce of conditioned donations of small and medium portions of lands which were develo-
ped by the Rosas government since 1830. These donations contributed to the settlement
and the production labor of these lands by civil population that settled there and that ge-
nerated relationships with the indigenous comunities established in the zone, who were
articulated to the policy of the "negocio pacffico de indios" ("pacific deal of indians").

Key words: Provincial State- Rosas government- Frontier- Lands donations- Settle-
ment-lnterethnicalrelationships.
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Apendice
Cuadro 1 - Distribucion de la poblacion general en 1838

Cnartelex/

Variablei

Cuartdl

N Vo

Cuaitd2

N %

Cuartel 3

N

Cuartel 4

N %

CnartdS

N •A

Total

N

Cabeias de Unidad CoiBl

Homfaie

Mujer

SID

Tntri

Don

Dofla

Totd
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30

•
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4

1

5

IS 5,9

34.1

•
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4.5
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5,6

37

3

•
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1

1

2
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•
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5
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2

1
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3

•

3
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1,8

lDQ

5,5

-
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3

1
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3

-

3

91,6

fi,25

2,1
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-

(3,25
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1

•
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3

-
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•
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-

5,7
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283
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2

16

Pobladfin de las UC

Blancos

Pardni y

mDrenas

Extranjeros

Ttops*

Familia de

bupa

Total

35G

4D

7

1

2t

425

17.7

25

2D

25

95,4

19

229

19

3

3

1

255

11,4

11,9

6,6

75

4,5

n,4

382

9

4

-

395

19

5.6

11,4

-

17,7

7D2

5fi

7

-

7fi5

35

35

20

-

34,2

342

3fi

14

-

392

17

22.5

40

-

17,6

2Dil

160

35

4

22

2232

100

100

100

100

100

100

Fuentes: AGN, sala X, 2S6-2.
NOTA: * No se consider6 la pobiaci6n consignada como "tropa" (603) existente en el cuartel 1,
que ascenderia a 607 personas. 37
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