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Ángel Daniel Gatica nació enjrueuri 
Galia, San Luis en 1949. Es Licenciado 
en Historia de la Universidad Nacional 
de La Plata. Presidente del Centro Estu
dios Genealógicos de San Luis, Provincia 
de San Luis y miembro activo del Instituto 
de Estudios Genealógicos y Heráldicos de 
la Provincia de Buenos Aires. Es docente 
e investigador, siendo la tensión entre el 
pue/Jlo Ranquel y el Estado Argentino en 
La época de sufandación La temática cen
tral de sus investigaciones. De tradición 
genealogista, sus estudios se encuentran 

fundados en una vas/a cantidad de fuentes 
• primarias recabadas minuciosamente en 

archivos de pueblos y ciudades del interior 
del territorio A �entino. Son algunas de 
sus publicaciones: Orígenes de Las 
lias Gaticas de San Luis de Loyolq!. 
conquistadores de San Luis; Guare 
Granaderos y un Trompeta; Listado de 
la población de San Luis de 1778; De
sarrollo poblacional de Verónica, Punta 
Indio, Buenos Aires; Población del pago 
de Magdalena de 1726; etc. 
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14 ÁNGEL DANIEL GATICA 

El Trabajo ha sido organizado en seis capítulos que desarrollan los 
siguientes aspectos: 

En el Capítulo I se presenta brevemente al personaje principal de 
nuestro estudio. Se presenta el ámbito geográfico y cultural: de la "Na
ción Mamulche", su gobierno y organización social; los otros pueblos 
originarios de su entorno geo-político-económico y una breve consi
deración sobre la política de los indígenas entre sí y con los blancos o 
"cristianos'" y de los éstos con los indígenas. 

En el Capítulo II se describen los primeros aiios de Panguitruz Gne
rr, su nifiez, su cautiverio en las propiedades de Juan Manuel de Rosas, 
su juventud y regreso a Leuvucó y un resumen de los acontecimientos 
históricos y políticos que sucedieron durante ese período. 

En el Capítulo III se describe el cacicazgo de su hermano mayor, 
Callvaifi, su función en ese gobierno, el Tratado de Paz logrado por este 
jefe ranquel, su relación con Urquiza, con la Confederación y los proble
mas y conflictos mantenidos con Buenos Aires. 

1 Se usarán los términos "blancos" o "cristianos" indistintamente para referirse a las 
poblaciones no indígenas, es decir a descendientes de los europeos o criollos, puesto que 
aparecen en los documentos como expresiones identitarias que ellos mismos adoptaron y que 
ambos grupos usaban para expresar la diferencia étnica. 
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En el Capítulo IV se desarrolla la tarea de gobierno en el cacicazgo de 
Mariano Rosas entre los años 1858 y 1866 y comienzos de 1867. Se pre
senta su retrato según Lucio V. Mansilla, su relación con el General Justo 
José de Urquiza y la participación de los ranqueles en Cepeda y Pavón. Se 
describen los problemas intraétnicos que debió enfrentar. Su relación con 
el gobernador de San Luis General Juan Saa y ayudas que le brindó a este 
gobernante hasta su caída; la búsqueda de un tratado de paz favorable para 
su pueblo; la guerra de malones que desata con el fin de ser escuchado; 
su apoyo a las montoneras y el frágil tratado de 1865. Por último en este 
capítulo se trata su participación en la Revolución de los Colorados. 

En el Capítulo V se describen los intentos de realizar un tratado de 
paz desde que tiene conocimientos de la ley 215 de 1867; su trato con los 

jefes de Frontera y con los sacerdotes católicos y la excursión de Lucio 
V. Mansilla. 

En el Capítulo VI se comenta el Tratado de Paz de 1872: los conflic
tos y acontecimientos posteriores hasta su muerte en 1878 y se detalla 
brevemente los acontecimientos posteriores a su muerte 

En el Epílogo, luego de la Conclusión, se detalla el reclamo de sus 
descendientes actuales para recuperar sus restos y su depósito en Leu
vucó en 2001. 

En el Anexo se ha colocado la experiencia del autor en su visita a 
Leuvucó en septiembre del 2011 y diversos documentos referentes al 
tema entre los que se incluyen los tratados de 1865,1872 y 1878. 

Después de 130 años del exterminio ranquel varios documentos de 
la vida en la zona de Frontera han salido a la luz y muchos aún no se han 
examinado detalladamente. Se pueden encontrar en archivos como los 
Servicios Históricos del Ejército (SHE), Archivo General de la Nación 
(AGN) y otros más cercanos a la antigua "Frontera", tales como Archi
vo Histórico de San Luis (AHSL), Archivo Histórico de la provincia de 
Córdoba (AHPC), Archivo Histórico "Fray José Luis Padrós" de Río 
Cuarto (Córdoba) (AHCSF), Archivo Histórico Municipal de Río Cuar
to (AHMRC), Archivo del Convento "San Francisco Solano" (ACSFS) 
en Río Cuarto y Archivo de la catedral de Villa Mercedes de San Luis 
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(ACVM). Además archivos municipales y privados y parroquiales de 
Rojas, Luján y Junín de Buenos Aires. Numerosos documentos de esos 
archivos han sido consultados para este trabajo. 

En las últimas década numerosos autores han vuelto su mirada a "la 
Frontera" para desentrañar lo que ocurría en esa zona gris. Así a través 
de los estudios como los de Carlos Mayc>3, Susana Aguirre•, Daniel Vi
nar y Silvia Ratto5 se observa una porosidad que facilitaba el comercio 
en la móvil zona de frontera. 

Los trabajos de Femando Barba6 dan un moderno panorama general 
sobre el avance militar de la población blanca sobre la frontera como 
así también los intereses que los hacendados y la Sociedad Rural tenían 
sobre las ricas tierras habitadas por las tribus originarias, intereses que 
también se muestran en el trabajos conjunto de Enrique Barba, María 
E.  I nfesta, Silvia C. Mallo y María C. Orruma7 al tratar la aplicación de 
la ley de tierras de 1878. 

El trabajo de María E. I nfesta y Marta Valencia8, que estudia los 
premios y tierras donadas en el período de 30 ail.os que van de 1830 a 
1860 muestra los distintos intereses y compromisos del Estado para dis
tribuir entre la población blanca las tierras "conquistadas" a las diversas 
tribus en desmedro de las poblaciones naturales. 

3 Carlos Mayo: Estancias y sociedad en la pampa, 1740-1820. Buenos Aires, Biblos, 1955. 
Vivir en /a frontera. La casa, la dieta, la pu/perla, la escuela (1770-1870). Buenos Aires, Bi
blos, 2000. También Mayo, Carlos y Amalia Latrubesse: Te"atenientes, soldados y cautivos: 
La frontera (1736-1815). Mar del Plata, U.N. de Mar del Plata, 1993. 

4 Susana E. Aguirre; Cruzando Fronteras; Publicación del Archivo Histórico de la Pcia. 
De Bs, As. La Plata, 2005. 

5 Villar, Daniel y Silvia Ratto, Comercio, Ganado y Tierras en la frontera de Bahia 
Blanca (1850-1870). Centro de Documentación Patagónica. Dto. Humanidades. UNS, Babia 
Blanca, Bs. As. 2004. 

'Fernando Barba: Frontera Ganadera y Gue"a con el Indio Ed. Universidad de La Pla
ta, La Plata, Bs. As. 1997 y La zanja de Alsina, la ofenshla olvidada. En: Tercer Congreso de 
Historia Argentina y Regional, 1975. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1977. 

7 Enrique Barba, Maria E. Infesta, Silvia C. Mallo y Maria C. Orruma; La campalla del 
Desierto y el problema de la tierra. La ley de 1878 y su aplicación en la provincia de Buenos 
Aires, en: Segundo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, 
Tandil, 1972. La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1974. 

1 Maria E. Infesta y Marta Valencia; Tierras, premios y donaciones. Buenos Aires, 1830-
1860; en Anuario del IEHS. Tandil U.N. del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 1987. 
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Los numerosos trabajos del equipo bahiense de Daniel Villar y 
Silvia Ratto (de las Universidades del Sur y Quilmes, respectivamente) 
investigan la realidad de la vida y problemáticas de los pueblos origi
narios. Presentan ampliamente, las relaciones interétnicas al sacar a la 
luz numerosos documentos sobre los conflictos y poderes tanto de los 
naturales como de las poblaciones blancas de la pampa argentina. Tam
bién al estudio de estas problemáticas se han dedicado los profesionales 
de la Universidad de Río Cuarto y de La Pampa tales como Víctor Ba
rrionuevo Imposti9, Martha Belchi'º y un equipo de historiadores de esas 
altas casas de estudios. 

Se debe resaltar el trabajo que, ya hace varias décadas, vienen rea
lizando los antropólogos indigenistas, autoridades tales como Carlos 
Martínez Sarasola11, Rodolfo Kusch12, Martha Belchi e historiadores 
como Raúl Mandrini13 y Osvaldo Bayer'4 que han aportado su opinión 
sobre la problemática de los pueblos originarios y dan un encuadre a sus 
reclamos actuales. 

Daniel Villar y Juan F. Jiménez ha hecho un breve estudio de las 
"Conversaciones de paz con los caciques Aucas y Chehuelchus hacia 

9 Barrionuevo Imposti, Apostilla para una excursión a los ranqueles. Córdoba, 1957. 
Historia de Río Cuarto. Constitucionalismo y liberalismo nacional. Tomo III; Buenos Aires, 
Imp. Carlos Firpo, SRL; 1988. 

10 Bechis Marta: Piezas de etnohistoria del sur sudamericano. CSIC, 2008, Bs. As. Y 
numerosos aportes en las revistas de etnología y antropología de las universidades de La 
Pampa y de Rfo Cuarto. 

11 Martfnez Sara.sola, Carlos: Nuestros Paisanos los Indios, Ed. Del Nuevo Extremo, Bs. 
As. 2011. De Manera Sagrada y en Celebración. Identidad, cosmovisión y espiritualidad en 
los pueblos indígenas, Ed. Biblos, Bs. As. 2010. 

12 Kusch Rodolfo, América Profunda; Editorial Biblos, Buenos Aires, 1999. Colección 
completa de la obra de Rodolfo Kusch. Biblos, Bs.As. 2011. 

13Mandrinl, Raúl J.; La Argentina Aborigen. De los primeros pobladores a 1910; Siglo 
XXI; Bs, As, 2008.11Pedir con vuelta. ¿Reciprocidad diferida o mecanismo de poder'', en An
tropológicas, Nueva Época, Nro. l; México. 1992. "Las fronteras y la sociedad indígena en el 
ámbito pampeano", en Anuario del IEHS, 12., Tandil; 1997. Mandrini, Raúl y Sara Ortelli; Vol
ver al pals de los araucanos. Buenos Aires, Sudamericana. 1992. Es numerosa la obra de Man
drini. Además de sus libros cuenta con importantes publicaciones en revistas especializadas. 

1'Bayer, Osvaldo: Obras Completas; Página 12, Buenos Aires, 2009, Además notas pe
riodísticas en La Nación, Página 12; y otros medios. También notas publicadas en las páginas 
web: http://www.elortiba.org/bayer2. html; http://www.buenosaires.gob.ar/areas/com-social/ 
audiovideoteca/ literatura/bayer-video-es.php. 
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1825"15; Jorge Bustos, Stella Maris González y Antonia Peronja han 
examinado el "Tratado con Yanquetruz de 1857"16 y Graciana Pérez 
Zabala ha presentado "La política interétnica de los ranqueles durante 
la segunda mitad del siglo XIX"11; todos estos trabajos estudian distintos 
tipos de tratados anteriores a los de Mariano Rosas por lo que han sido 
considerados para preparar el presente aporte. 

Este trabajo sólo pretende comprender el marco histórico en que se 
desarrollaron los tratados de paz con los ranqueles de Mariano Rosas y 
su política respecto al emergente Estado argentino durante la segunda 
mitad del siglo XIX en que le tocó dirigir a su pueblo, incluyendo las 
relaciones ínter e intra-étnicas y las alianzas surgidas en el marco de las 
distintas facciones cristianas. 

u Villar Daniel y Jimenez, Juan Francisco; "Conversaciones de paz con caciques aucas 
y chehuelchus, en el marco de la prohibición de comercio con indígenas, a través del diario 
de Mateo Dupin (febrero de 1825)". En D. Villar, J.F. Jiménez y S. Ratio Conflicto, poder y 
justicia en la frontera bonaerense, 1818-1832, Edición Villar, Bahfa Blanpa, Bs.As. 2003. 

16 Bustos Jorge, González Stella Maris y Peronja Antonia; "Los tratados de paz como una 
de las manifestaciones de las relaciones interétnicas. El Tratado con Yan-quetruz de 1857", 
en: Revista de la Escuela de Antropología, Nº 3, Rosario, Univer-sidad Nacional de Rosario, 
pag 17-27. 

11 Pérez Zabala Graciana, "La pol!tica interétnica de los ranqueles durante la segunda mi
tad del siglo XIX". Revista Quinto Sol Nº 11, pág. 61-89 Publicación del Instituto de Estudios 
Socio-Históricos -Facultad de Ciencias Humanas- Universidad de la Pampa, 2007. 
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Daniel Gatica recorre en esta obra detalles puntuales de la 
vida del Cacique ranquel Panguitruz Guor o Gner quien fue 
conocido entre los blancos como Mari;._no Rosas, usando 
dos fuentes de documentación, las que ya han sido usadas 
por otros autores para justificar el genocidio de la nación 
ranquel y otros <focumentos que aún se mantienen en dis
tintos archivos de la zona de influencia de este cacique. 
Trata sobre sus relaciones con el gobierno y con otros 
caciques del momento. Da cuenta de la situación política 
relacionada con su nación y con los gobernantes y militares 
argentinos. Documenta el constante pedido de paz pa� su 
pueblo resistiendo la declinación al dei;echo a la tierra que 
se les exigía. A causa del prestigio obtenido como jefe Gene
ral de los Ranquel� �ariano Rosas es visitado por Lucio 

V. Mansilla y respetado por los gobiernos provinciales. 
1!.sta obi;a da cuenta detalladamente de todas las gestiones 
que.Mariano realizó para alcanzar la paz. Mediante los 
Tratados prepara a su pueblo para integrarse a la nación 
argentina después de Caseros, por lo que sus hombres pal"
ticiparon en todas las batallas y revoluciones internas de 
la república en formación. La profanación de su sepultura 
y el genocidio de su pueblo han merecido un tratamiento 

especial en esta obra. 
El autor brinda en el anexo elementos que pueden ayudar 
para continuar la investigación de-los temas tratados y 
una txperiencia personal al visitar el monumento en que 
actualmente se encuentra reposando el cráneo de Paguitruz 

Guor- Mariano Rosas. 
La obra en general ayuda a reflexionar sobre la cuenta pen
diente que el Estado Argentino tiene con los descendientes 
de aquella nación ranquel para construir juntos un futuro 

mejor, reparando los errores del pasado. 
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