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TRAS LOS PASOS DE LA COLONIZACIÓN: 
ARQUEOLOGÍA EN EL PREDIO 

ADMINISTRATIVO DE ALEXANDRA’S 
COLONY, 1870. ALEJANDRA. SANTA FE

Irene Dosztal*

Resumen
La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por el creciente peso de 
las colonias agrícolas, sobre todo las santafesinas, que contaron en este 
período con un importante impulso inicial del Estado y paulatinamente 
iban a generar un fenómeno insólito que cambiará la faz de algunas re-
giones pampeanas.

A través de la investigación arqueológica del terreno ocupado por los adminis-
tradores y colonos en los primeros años de organización de Alexandra’s Colony 
proponemos estudiar el estilo de vida que llevaron en estas tierras inhóspitas. 
Este trabajo es un informe de avance de las investigaciones llevadas a cabo en 
el marco de la tesis doctoral Arqueología Histórica en el predio de la casa Casa 
de La Administración 1873, primer asentamiento del proyecto colonizador 
Alexandra’s Colony, Alejandra, Santa Fe.

Palabras Clave: Arqueología Histórica, Proceso Colonizador, Registro 
Arqueológico.

Resumo
A segunda metade do século XIX caracteriza-se pelo crescente peso das co-
lónias agrícolas, sobretudo as santafesinas, que contaram neste período com 
um importante impulso inicial do Estado e paulatinamente iam gerar um 
fenómeno insólito que mudará a face de algumas regiões pampeanas.

* CONICET. Museo Universitario Florentino y Carlos Ameghino, Facultad Ingeniería, Ciencias 
Exactas y Agrimensura. Universidad Nacional Rosario. Rosario. Contacto: irene@fceia.unr.edu.ar
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Através da investigação arqueológica do terreno ocupado pelos admi-
nistradores e colonos nos primeiros anos de organização de Alexandra’s 
Colony propomos estudar o estilo de vida que levaram nestas terras in-
hóspitas. Este trabalho é um relatório de progresso dá pesquisa realizada 
como parte dá tese de doutorado de Arqueologia Histórica na o site dá 
Casa de Administração 1873, primeiro assentamento dá Colônia ou pro-
jeto colonizador de Alexandra, Alejandra, Santa Fé.
Palavras Chave: Arqueologia Histórica - Processo Colonizador - Regis-
to Arqueológico.

Abstract

 e second half of the nineteenth century is characterized by the increasing 
weight of the agricultural colonies, especially in Santa Fe, in this period 
received signiœ cant momentum of the State and gradually would generate 
an unusual phenomenon that will change the face of some regions.

 rough archaeological research of the land occupied by administrators 
and settlers in the early years of Alexandra´s Colony, intends to study the 
lifestyle that led in this inhospitable land.  is paper is a progress report of 
research carried out within the framework of the doctoral thesis: Histori-
cal Archaeology at the site of the House Administration 1873, the œ rst se-
ttlement of the colonizing project Alexandra’s Colony, Alejandra, Santa Fe.

Keywords: Historical Archaeology - Colonization Process - Archaeolo-
gical Register. 

Santa Fe tras la batalla de Caseros
Tres son los ejes centrales de la política llevada adelante por los distintos 

gobiernos provinciales tras la caída de Rosas: apertura del puerto (libre nave-
gación de los ríos), comunicaciones interiores (ferrocarriles) y expansión de la 
agricultura (fundación de colonial). 

A continuación profundizaremos en uno de ellos: la colonización agrícola; 
estableciendo los antecedentes de Colonia Alejandra.

En este período en la provincia de Santa Fe, se genera rápidamente un consen-
so que incluye al gobierno de la Confederación, al provincial, a los propietarios 
locales y empresarios; que consideran con entusiasmo la posibilidad de comprar, 
subdividir y vender tierras desvalorizadas, para obtener ganancias tras la œ rma 
de contratos con colonos inmigrantes. “Se inicia así una experiencia de coloni-
zación que cambiará radicalmente la situación del agro santafesino y convertirá 
a la provincia en una de las más dinámicas del territorio argentino de la época.” 
(Barsky y Gelman 2009-149).

Irene Dosztal
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En el desarrollo de la colonización santafesina se reconocen dos etapas: una 
abarca hasta 1870 y la otra hasta œ nales del siglo XIX. En la más temprana se 
ocupan zonas del centro de la provincia y juega un papel central la iniciativa 
oœ cial, que ofrece tierras a bajos precios a las compañías y empresarios que or-
ganizarán la colonización. Y es también el Estado quien œ ja normas concretas 
sobre las condiciones de los contratos entre empresarios y colonos. En la segunda 
etapa la colonización se extiende hacia el sur de la provincia y empieza a regir 
un sistema privado de colonización; limitándose en forma progresiva el otorga-
miento de la tierra en propiedad a los colonos y extendiéndose simultáneamente 
el sistema de arriendo.

Alejandra’s Colony, junto a doce colonias más, fue fundada mediante el 
sistema de colonización oœ cial, “el Gobierno Provincial vendía al empresario 
tierras a precios muy bajos y exigía el cumplimiento de algunas obligaciones en 
cuanto al número de gente que debía ser radicada y a las facilidades que debían 
otorgárseles […]” (Gallo 2004:57). En el marco de la fundación de estas colonias 
surgieron las denominadas casas centrales de administración.

Particularmente en Alejandra’s Colony, la casa de la administración cumplió 
un papel signiœ cativo en la primera etapa de su organización, cuando los colonos 
se encontraban aislados en la inmensidad de estas tierras.

El proyecto colonizador inglés en Santa Fe a través del registro 
histórico

A lo largo del siglo XIX, en las relaciones entre Argentina y el Reino Unido 
prevaleció el tráœ co de capitales, hombres de negocios y técnicos que se insta-
laban en Buenos Aires para convertir sus inversiones en negocios productivos.

La compra de tierras para fundar colonias no era el objetivo de los accionis-
tas, si bien hubo proyectos principalmente al sur de Buenos Aires y en Santa Fe, 
donde se fundaron sólo dos colonias ambas en zona de frontera una oeste y otra 
norte, la oleada de hombres y mujeres procedentes de Gran Bretaña e Irlanda 
nunca Ŗ uyó tan vigorosa hacia la Argentina como hacia los Estados Unidos y 
dominios británicos.

Fraile Muerto se estableció al oeste de Rosario, cerca del Ferrocarril Central 
Argentino, en esta empresa fueron los colonos lo que realizaron fuertes inver-
siones. “El trabajo en las chacras resultó difícil; una serie de desastres naturales 
y las incursiones indias combinados con la falta de capital y ganancias impulsa-
ron a muchos colonos a renunciar con desesperación” (Lynch 2001:210). Hacia 
1875 contaba con una población de diferentes orígenes por lo que dejó de ser 
un proyecto netamente inglés.

Tras los pasos de la colonización: Arqueología en el predio administrativo de Alexandra’s Colony, 1870. 
Alejandra. Santa Fe
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Lo que diferenciaba a Alexandra’s Colony de Fraile Muerto, fue el propio 
respaldo œ nanciero con el que contaba por ser fundada por el banco inglés 
 omson, Bonar & Cia. La colonia fue iniciada por el hijo del principal socio 
de la œ rma, quién en 1870 se trasladó desde Inglaterra a la concesión de tierras 
junto a un grupo de colonos ingleses.

Durante los primeros meses los administradores junto a agrimensores se 
dedicaron a realizar la mensura de los terrenos que luego iban a ser otorgadas a 
los colonos. Mientras tanto los primeros inmigrantes vivían en precarias vivien-
das dentro del predio de La Administración, delimitado por una empalizada de 
troncos de ñandubay a pique2 (Figura N°1). 

Figura 1.
Plano de la empalizada que       
demarca el sector administrativo.

A pesar de la fuerte inversión inicial, el proyecto colonizador Alexandra’s 
Colony marchaba lento. Emplazarse a noventa millas de la frontera norte de la 
provincia de Santa Fe no era un detalle menor. La muerte del fundador Andrew 
Weguelin a œ nes de 1871 en un enfrentamiento con indios montaraces de la re-
gión, reactivó la discusión entre el ministro de Relaciones Exteriores argentino, 
Carlos Tejedor y el Cónsul británico MacDonell sobre la ausencia de protección 
en la zona, lo que llevaba a los colonos a legitimar la defensa de sus vidas matando 
ellos mismos a los indios (Linch 2001).

Ante la respuesta del Ministro haciendo hincapié en el hecho de la ubicación 
geográœ ca de la colonia, el Cónsul elevó un informe al Gobierno británico que 
fue publicado en los Parliamentary Papers de 1872 (Ferns 1968) donde acusó 
a  omson, Bonar & Cia de falsear la realidad al anunciar las ventajas de su 
colonia en Santa Fe.

La complejidad del tema se ve reŖ ejada en la correspondencia oœ cial1 entre 
el MacDonell y a Earl Granville (Conde de Londres), particularmente la carta 
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del 22 de octubre de 1871, se reœ ere de este modo al caso:

“[…] El Sr. Avellaneda, Ministro de Justicia, que estaba acompañando al 
Sr. Presidente me aseguró que su Excelencia está profundamente dolorido 
por lo que había ocurrido, pero que debo tener en cuenta que estos eventos 
tuvieron lugar más allá del control del Gobierno, el que a pesar de todos sus 
esfuerzos tiene bastante diœ cultades para proteger las fronteras contra las 
invasiones de los indios; por lo tanto no puede esperarse la protección de los 
colonos que se aventuraron a establecerse más allá del cordón militar. […] 
El panŖ eto publicado por los Sres.  omson y Bonar estaba basado en la 
información enviada por un Principal Rickards, un inspector de minas al 
servicio de la República Argentina; y creo que fue sobre ésta información y 
por su aviso que los Sres.  omson y Bonar llevaron tan lejos este asunto, 
y además era deber del Gobierno exponer tales procedimientos, ya ser por 
medio de agentes pagos o por aquellos al servicio del Gobierno, cuya opinión 
es generalmente aceptada. […]” (Tourn 2000:9-10)

Si bien el Cónsul no tenía grandes perspectivas en la evolución de la colonia, 
la misma continuó creciendo más allá de los avatares vividos. Hacia 1872, al 
momento de la visita del Inspector de Colonias Guillermo Wilcken enviado por 
la Comisión Central de Inmigraciones del Estado Nacional, ya contaba con el 
terreno delimitado con alambrado para la fundación del casco urbano, así como 
una carpintería, una panadería y precarias construcciones en los alrededores 
de La Administración. Pero al igual que Fraile Muerto, ya no era una colonia 
exclusivamente británica, Wilcken observó tres colonias en una; una compuesta 
por colonos ingleses y norteamericanos, otra por valdenses italianos y la tercera 
por suizos (Wilcken 1872).

El proyecto colonizador inglés en Santa Fe a través del registro 
arqueológico

Como testimonio de le época de fundación de la Colonia, solo se conserva 
la casa que pertenecía a la administración (Figura Nº 2 y 3) construida en 1873. 
Su uso siempre fue doméstico, las construcciones de uso comercial y viviendas 
provisorias de los colonos forman parte del registro esperado.

El objetivo de la investigación es conocer, a través del registro arqueológico del 
predio la Casa de La Administración, el estilo de vida mantenido por diferentes 
grupos que habitaron y administraron la Colonia. Para ello se propone cruzar 
la información brindada por fuentes históricas, como cartas, informes oœ ciales 
con los datos obtenidos en el terreno; estructuras, materiales arqueológicos 
asociados, y pozos de basura. 
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Figura 2. Vista del estado actual de la Casa de la Administración.

Figura 3. Vista del patio interno donde conŖ uyen todas las habitaciones.

Dos son los ejes principales que rigen esta investigación; su secuencia comple-
ta de ocupación, siendo que el proyecto urbanizador de la colonización se llevó a 
cabo sobre el indígena preexistente y continúa siendo habitado y su ubicación en 
el trazado fundacional constituía un espacio de relevancia, por lo que los restos 
hallados corresponderían a los principales vecinos fundadores.

Considerando esta colonia como central en el desarrollo de la colonización 
del norte santafesino, los resultados obtenidos tras la investigación nos permitirá 
acceder las rupturas y continuidades en el estilo de vida de los administrados y 
colonos fundadores: usos y costumbres llevadas adelante, características y fun-
ciones de los constructivos, cronología y procedencia de los objetos utilizados, 
alimentos consumidos y status socioeconómicos. 

A continuación desarrollaremos los resultados del primer trabajo de campo; 
el objetivo del mismo fue delimitar nuestro sitio arqueológico. Partiendo del 
supuesto de que la casa principal fue construía en cercanía a la empalizada para 
brindar seguridad, se tomo su vértice noreste como referencia del nivel cero. El 
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mismo se midió con nivel óptico y dio una altura de 1,10 metros sobre el nivel 
del mar.

El registro histórico nos brinda el diámetro de la empalizada (100m2) pero no 
su ubicación en el terreno. Por esta razón nos extendimos desde el punto cero 70 
metros al norte y 45 al sur; 64 m al este y 86 m al oeste (Figura n°4), abarcando 
un diámetro superior al de la empalizada para realizar nuestras intervenciones. 

La división del terreno en transectas permite realizar una prospección siste-
mática y ordenada del terreno, para determinar los sectores de mayor variabi-
lidad (Ots 2005). En total se trazaron seis transectas en el terreno (Figura n°5 
y 6) que fueron medidas tanto manual como mecánicamente. Las mismas son 
equidistantes entre sí, separadas por 20 metros. Sólo la transecta C-C´ debió 
ser trazada a mayor distancia por la presencia de una gran arbolada. Utilizando 
GPS se marcaron los puntos de intersección y los tracks fueron medidos para 
obtener su extensión, además se realizaron croquis a mano alzada y se midieron 
con cinta métrica.

Figura 4. 
Las transectas delimitan el sitio 
arqueológico.

Figura 5. Vista general del sitio.
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Una vez trazadas las transectas se llevaron adelante dos actividades: la reco-
lección superœ cial y el relevamiento topográœ co.

La primera de ellas nos devolvió resultados positivos y negativos. Negativos en 
cuanto a objetos arqueológicos ya que al tratarse de un sitio que sufrió diferentes 
usos de la tierra se encuentra muy perturbado a nivel superœ cial. El terreno fue 
utilizado para producción agrícola como ganadera en diferentes períodos desde 
la creación de la colonia; actualmente su uso es ganadero.

Los resultados positivos se asocian a concentraciones de ladrillos pertene-
cientes a estructuras no determinadas aún. Una de ellas se encuentra al norte de 
la casa de la administración, los ladrillos están colocados y pegados de cara (+); 
en la segunda asociada directamente al extremo sureste (*) de la casa los ladri-
llos se encuentran de canto formando un borde y de cara un piso. Los mismos 
fueron registrados a través del GPS para realizar futuros sondeos y cuadrículas, 
y marcados en el plano anteriormente presentado (Figura Nº 7).

Figura 7. En el plano de limitación de sitio se especiœ ca la ubicación de las 
concentraciones de ladrillos.

Al tratarse de un terreno sin grandes variaciones en su nivel, el relevamiento 
topográœ co se realizó con nivel óptico midiendo las transectas con un intervalo 
de un metro entre punto y punto. Los puntos no pudieron ser tomados consecu-
tivamente debido a la existencia de sectores de baja visibilidad con presencia de 
árboles, igualmente se pudo identiœ car variaciones en el micro relieve (Senatore 
2007) del sitio: montículos, desniveles y áreas de nivelación pareja. A continua-
ción presentamos el perœ l topográœ co obtenido (Figura n°6). 



 25Año IV / Volumen VII / Diciembre de 2012

Tras los pasos de la colonización: Arqueología en el predio administrativo de Alexandra’s Colony, 1870. 
Alejandra. Santa Fe

Una síntesis
Consideramos que la investigación arqueológica e histórica en escala local 

nos proporciona explicaciones adecuadas a nuestros interrogantes; ya que todo 
enunciado deberá remitir a los fundamentos de una acción real, emprendida 
por sujetos reales, y no a las abstracciones en las que se basa el tipo medio 
estadísticamente dominante (Pons y Serna 2007). Sencillamente, el ritmo de 
lo cotidiano no se deja constreñir por las explicaciones modélicas y excede las 
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periodizaciones generales, y si bien esto no debería signiœ car perder de vista 
la relación entre la historia “general” y la “particular”, es necesario conocer los 
ritmos y especiœ cidades con que se mueven los procesos en diferentes espa-
cios (Cerio 2007). Esta relación entre la historia local y nacional nos permite 
explicar cómo los acontecimiento sucedidos en una lejana colonia del norte 
santafesino, llevaron al Presidente Sarmiento a tomar la decisión de correr la 
frontera a la altura del arroyo El Rey.

Entonces, si la documentación producida desde Alexandra’s Colony y en 
relación a ella da cuenta de la cotidianeidad y estilo de vida llevada adelante por 
sus habitantes; lograr la conexión de estos datos con el registro arqueológico no 
permitirá tener un visión totalizadora de los acontecimientos que no siempre 
se cuentan o se guardan.

Notas
1  La correspondencia fue publicada por Guido Tourn en el año 2000, quién 

las consultó en  e British Library of Political and Economic Science of 
London.

2  El plano fue publicado por Guido Tourn en  Colonia Alejandra. Un lugar 
del Pájaro Blanco, 2001 Imprenta SERV-GRAF, Santa Fe.
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