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Nota editorial 

 

Con mucha satisfacción y agrado presentamos el Volumen 23, N° 1, Año 2025 

(enero-junio) de la Revista TEFROS. Esta publicación está dedicada a trabajos 

originales de investigación sobre problemáticas fronterizas (históricas, territoriales, 

identitarias, étnicas, socio-culturales, lingüísticas, geopolíticas, etc.) que, desde diferentes 

planos, aporten de manera significativa a la comprensión de los procesos sociales.  

En esta oportunidad los artículos que presentamos refieren a diferentes realidades 

transcurridas en distintas regiones del Cono Sur entre los siglos XVI y XX.  A través de 

los análisis propuestos, los autores nos acercan a escenarios de misiones-reducciones, 

violencias, derroteros de colonizaciones, organización política y territorialidad, 

educación-evangelización, música y expresiones artísticas en Argentina, Bolivia y Chile. 

Estas producciones también serán comentadas mediante videos breves disponibles en 

el canal de youtube de la Revista Tefros.  

Enviamos un especial agradecimiento a los autores y evaluadores del presente número.  

Aprovechamos también para extender un reconocimiento especial a todos y cada uno de 

sus integrantes. 

Un cordial saludo.  

 

 

 

  

  

Dra. Marcela Tamagnini 

Directora y Editora responsable 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina 

 1 de enero de 2025 
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Resumen  

El mapa fue hallado en la Biblioteca del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), es parte 

del compendio Estudio topográfico de la Campaña de la Pampa y Río Negro (1880) editado por la casa 

litográfica madrileña ubicada en Alsina 257 Buenos Aires.  

Palabras clave: Territorio; frontera; Olascoaga. 

 

Abstract 

The map was found in the library of Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). It is part of 

Estudio topográfico de la Campaña de la Pampa y Río Negro (1880) [Topographic Study of the Campaign 

in La Pampa and Río Negro], book published by Madrid Lithographic House located at 257 Alsina St, 

Buenos Aires. 

Keywords: Territory; border; Olascoaga. 
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Resumo 

O mapa foi encontrado na Biblioteca do Serviço Geológico e Mineralógico Argentino (SEGEMAR) e 

faz parte do compêndio Estudo Topográfico da Campanha da Pampa e do Rio Negro (1880), editado pela 

casa litográfica madrilenha localizada na Alsina 257, Buenos Aires. 

Palavras-chave: Território; Fronteira; Olascoaga. 

 

En el marco de la avanzada del Estado Nacional sobre los territorios indígenas de la 

Patagonia se creó, el 5 de diciembre de 1879, la Oficina Topográfica Militar. Esta 

institución técnica quedó a cargo del coronel Manuel Olascoaga (1835-1911) topógrafo 

de la conocida campaña al desierto liderada por Julio Argentino Roca y autor del mapa a 

analizar en este artículo.  

El mapa que se denominó “Plano del Territorio de la Pampa y Río Negro y de las once 

provincias chilenas que lo avecinan por el oeste. Comprende el trazo de las batidas y 

exploración general hecha últimamente en el desierto hasta la ocupación definitiva y 

establecimiento de la línea Militar del Río Negro y Neuquén por el Ejército a órdenes del 

señor General Julio A. Roca”, tuvo más de una edición y circuló por diversos ámbitos. 

Efectivamente, la avanzada contra el indígena fue un proceso que implicó más de una 

campaña militar, de hecho, la Oficina Topográfico Militar no era pionera en materia de 

cartografía castrense, sino que la precedió la Mesa de Ingenieros (1865-1879)2. Sin 

embargo, podemos suponer que la eliminación definitiva de las fronteras internas 

indígenas respondió a dos hechos de la historia territorial argentina: la campaña del 

Desierto de 1879 y la campaña al Chaco en 1884. El material cartográfico producido en 

ambas campañas3 fue objeto de difusión en diversos ámbitos castrenses y diplomáticos. 

Es de esperar que el mapa de Olascoaga tenga distintas ediciones tanto en castellano como 

en idioma extranjero. En esta oportunidad analizamos el mapa publicado en 1880, en el 

libro denominado Estudio topográfico de la Campaña de la Pampa y Río Negro editado 

por la casa litográfica madrileña ubicada en Alsina 257 y puede encontrarse en la 

biblioteca del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Además de ser el 

primero, contó con un diccionario de toponimia indígena con su traducción al español. 

¿Cómo se confeccionó el mapa? Tal como Olascoaga lo reconoce en la misma leyenda 

para la hechura del mapa se valió de otras cartografías y de su propia observación: 

“Construido en vista de planos, croquis parciales, itinerarios de los Gefes (sic) de las 

Divisiones y cuerpos expedicionarios (sic) y de los Injerieros (sic) Militares que los 

acompañaron y según exploraciones y estudios propios”. 
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Si bien no sabemos con exactitud cuáles fueron las cartografías con que se abasteció 

Olascoaga para confeccionar su mapa, es muy probable que haya usado los planos 

confeccionados por sus pares militares: la carta topografica del Sargento Mayor Jordán 

Wysocki (1830-1883) de 1877 que, además, era el segundo a cargo de la Oficina 

topográfica Militar y el plano del Sargento Mayor F. L. Melchert de 1875. 

El método de compilación suponía la recolección de materiales gráficos de la zona que 

se quería cartografiar, con escalas e información variada. El trabajo del cartógrafo 

consistía en traducir la información al rango deseado lo que implicaba una pérdida, pero 

también un nuevo acto creativo (Mazzitelli Mastricchio, 2023). 

Tanto en la carta topográfica de Wysocki como en la de Melchert está representada la 

línea de la frontera contra el indígena y tiene una extensión considerablemente menor que 

el mapa de Olascoaga: solían abarcan aproximadamente 11° de longitud, y 

latitudinalmente se extienden desde el paralelo de los 33° sur hasta el paralelo de 41° de 

latitud sur. En cambio, el plano de Olascoaga abarca 3° más de latitud hacia el sur ya que 

su extensión llega hasta el paralelo de 44° (al sur del río Chubut) y 5° más de longitud 

oeste (incluye el territorio de Chile). Esto significa que el mapa de Olascoaga incorporó 

aproximadamente 430 km hacia el oeste y 333 km hacia el sur.  

Olascoaga, en su trabajo, cambió la manera de representar la frontera. Si bien es cierto 

que en la cartografía militar se representaba la frontera contra el indígena bajo el 

topónimo “Frontera militar actual”, en el mapa de Olascoaga la frontera militar se 

transformó en “línea militar”. La frontera ya no es con el indígena; sino con el territorio 

chileno y adopta la misma estrategia gráfica para todo el contorno territorial incluyendo 

el límite con el océano. El topógrafo utilizó líneas con distintos grosores de la cual la más 

ancha fue colocada en la parte exterior, mientras que la más fina quedó ubicada en la parte 

interior del territorio. El mismo recurso gráfico es utilizado para dividir el territorio 

chileno. El grafismo es tan potente que no necesita el topónimo “frontera actual”, es claro 

qué se incluye y qué no en la geografía del estado. Esta nueva estrategia borra las fronteras 

internas con el indígena que están “dentro” de los límites del estado argentino: aparecen 

los topónimos “indios Tehuelches y Pampas” o “varias tribus guerreras”. 

Tal como anticipamos, el mapa tiene en el margen izquierdo un listado de nombres 

indígenas traducidos al español. La bibliografía suele afirmar que el acto de nombrar 

implica dominar, así como también silenciar y deshistorizar a los indígenas del territorio 
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(Lois, 2018). No es menos cierto que la traducción no tiene el mismo efecto que el 

renombramiento liso y llano de un topónimo por otro. Los topónimos muestran una lucha 

por el territorio, una puja desde el estado que se consolida y el indígena que está siendo 

desterritorializado. Al mismo tiempo incluir la lista de nombres permite al lector del mapa 

-tal como dice la leyenda que acompaña el glosario- entender y penetrar en la topografía.  

Asimismo, la traducción da cuenta de que Olascoaga como figura pública tenía 

contacto con los indígenas (Torre, 2011) y que dominaba varios idiomas como el 

mapuche, quechua y guaraní (De Jong, 2002). Con la traducción, Olascoaga dejaba en 

claro que no solo conocía su topografía, sino también su cultura. No obstante, el hecho 

más importante al traducir los topónimos es que Olascoaga introduce la noción de que 

vivir en el desierto es posible y civilizado. Con su mapa se eliminaron espacios los 

blancos: 

 

El plano que publicamos y que hemos confeccionado en vista de los conocimientos que ha 

proporcionado [la campaña], presenta por primera vez, un espacio de más de 20.000 leguas de 

superficie que hasta hoy figuraban en blanco en nuestras cartas geográficas. [Al] blanco [de 

nuestras cartas geográficas] le dábamos los nombres de pampa, desierto, territorio inútil [y] que 

creíamos que eso era realmente una pampa desierta e inútil donde los indios [vivían], protegidos 

por no sé qué ley física imaginaria que debía hacerlos superiores a las necesidades de la humanidad 

(…) Hoy sabemos que esa pampa es una rejion [sic] generosamente dotada de todas las 

condiciones de producción y de vida, y que los que en ella habitaban tenían razón de ser fuertes y 

guerreros. 

 

Así, Olascoaga promueve con este mapa no solo una nueva frontera, sino una nueva 

manera de concebir el desierto de “territorio inútil” a una región de producción y de 

“vida”. 

 

Referencias bibliográficas  

De Jong, I. (2002). Indio, nación y soberanía en la cordillera norpatagonica: fronteras de 

la inclusión y la exclusión en el discurso de Manuel Olascoaga. En Nacuzzi, L. (comp.) 

Funcionarios, Diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en la frontera de Pampa 

y Patagonia (siglos XVIII y XIX), (pp. 159-203). Buenos Aires, Argentina: Sociedad 

Argentina de Antropología. 



  

Revista TEFROS, Acerca de la Revista, Indizaciones, Editores, Nota editorial, Nota de Tapa e Índice.   

Vol. 23, N° 1, enero- junio 2025:1-11.  En línea: enero de 2025. ISSN 1669-726X 

 

 

 

9 

Lois, C. (2002). De desierto ignoto a territorio representado. Cartografía, Estado y 

Territorio en el Gran Chaco argentino (1866-1916). Cuadernos de Territorio 10, Instituto 

de Geografía, FFyL, UBA, Buenos Aires, Argentina. 

Lois, C. (2018). Terra Incognitae. Modos de pensar y mapear geografías desconocidas. 

Buenos Aires, Argentina: Eudeba 

Mazzitelli Mastricchio, M. (2021). Territorialidades superpuestas en el plano topográfico 

de Olascoaga, 1880. En Pereyra, O., Sancholuz C., Reitano E. y Aguirre S. (comps.). 

Conflictos y resistencias: la construcción de la imagen del "otro": selección de 

documentos fundamentales para la comprensión de la expansión atlántica. Buenos Aires, 

Argentina: TeseoPress. Disponible en: 

https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4502/pm.4502.pd 

Mazzitelli Mastricchio, M. (2023). ¿Qué se pierde y qué se gana en la ‘traducción 

cartográfica’? Reflexiones sobre la idea de lenguaje técnico en los procesos de dibujo, 

copia y rescritura de un mismo mapa veinte años después que su original? En M. Rieznik 

y C. Lois (dir.) Técnica y estética de las imágenes. Elementos para pensar lo visual en 

las prácticas científicas y artísticas, (pp 105-126), Buenos Aires, Argentina: 

Equinoctialis, GHECIT Grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las 

Imágenes Técnicas. 

Olascoaga, M. (1880). Mapa publicado por Manuel Olascoaga en Estudio topográfico de 

la Campaña de la Pampa y Río Negro (1880), Buenos Aires, Argentina: casa litográfica 

madrileña ubicada en Alsina 257.  

Torre, C. (2011). El otro desierto de la Nación Argentina. Antología de narrativas 

expedicionarias. Bernal, Argentina: editorial. 

 

Notas  

1 Una versión más completa se presentó en Mazzitelli Mastricchio (2021). 
2 Esta Oficina técnica se creó en 1865 y estuvo vigente los años que duró la guerra del Paraguay y realizó 

diferentes mapas que representaban la línea fronteriza de Alsina y fortines militares. 
3 Para un estudio sobre la cartografía generada en la Campaña del Chacho véase Lois (2002).  
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