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Resumen: El abordaje del problema de las articulaciones entre identidades ét-
nicas y políticas cobra reciente importancia en la producción académica de Ar-
gentina dedicada al estudio de las poblaciones indígenas . En este artículo se 
repasa la bibliografía relativa a estos aspectos para señalar algunos nudos pro-
blemáticos y esbozar posibles puntos de agenda de investigación . El texto des-
taca las perspectivas presentes en los estudios sobre los procesos de construc-
ción estatal, los desarrollos que desde los estudios etnohistóricos y de política 
de fronteras han problematizado crecientemente la cuestión de las identificacio-
nes políticas de los indígenas en los procesos que protagonizan en el siglo xix y, 
finalmente, los problemas relativos a las modalidades de construcción de ciuda-
danía, identificaciones colectivas entre las políticas y las étnicas, y sus relacio-
nes con facciones y partidos políticos en el tránsito hacia el siglo xx y a lo largo 
de este .
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Abstract: Addressing the problem of relationships between ethnic and politi-
cal identities is receiving wider attention in recent academic production in Ar-
gentina devoted to the study of indigenous peoples . This article reviews the 
literature on these aspects to point out some problematic nodes and outline 
possible research agenda points . The text highlights the perspectives in the 
studies on state-building processes, developments which from ethnohistory 
and frontier policies have increasingly problematized the issue of indigenous 
political identifications of the processes they are involved in during the 19th 
century and finally, problems concerning mechanisms of building citizenship, 
collective identifications between political and ethnic ones, and their relation-

1 . El presente trabajo se realiza en el marco del proyecto “Modernidades en los márgenes . So-
ciedad y cultura en La Pampa (1882-1991)”, PICTO 2011-0208 . Agradezco los comentarios de los 
evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar el contenido del presente artículo .
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ships with factions and political parties in the transition to the 20th century and 
along it .

Key words: Indigenous peoples, States, Identity, Politics .

1. Introducción

En los últimos años, tanto historiadores como antropólogos reconocen la impor-
tancia de los procesos de articulación de identidades políticas y étnicas, y de las 
relaciones entre el poder político y los indígenas en la formación del estado en 
Argentina . No obstante, las indagaciones sistemáticas en torno a las relaciones 
entre indígenas e identidades políticas son aún escasas en la producción aca-
démica del país . Este trabajo se propone hacer una revisión de la bibliografía 
relativa a estos aspectos y a la vez esbozar algunos posibles puntos de la agen-
da de investigación para profundizar en líneas que nos permitan avanzar en la 
comprensión de dichas articulaciones . En esta introducción se repasan algunas 
consideraciones acerca de los tabúes para referirse a las desigualdades y jerar-
quías entre los indígenas y su adhesión a causas que a los ojos de investigado-
res con orientaciones progresistas pueden parecer contrarias a algunas ideas 
acerca de cuáles serían sus identificaciones políticas deseables . El segundo 
apartado se refiere a las perspectivas sobre los procesos de construcción esta-
tal para problematizar la construcción del objeto de estudio, es decir, la articula-
ción de identificaciones políticas y étnicas . En un tercer apartado se revisan los 
desarrollos que desde los estudios etnohistóricos y de política de fronteras han 
problematizado crecientemente la cuestión de las identificaciones políticas de 
los indígenas en los procesos que protagonizan en el siglo xix . En un cuarto 
momento se repasan los problemas y la bibliografía disponible acerca de las 
modalidades de construcción de ciudadanía, identificaciones colectivas entre 
las políticas y las étnicas, y sus relaciones con facciones y partidos políticos en 
el tránsito hacia el siglo xx y a lo largo de este .

Permítaseme comenzar con una breve anécdota: desde mediados de 2006 
formé parte de un grupo de universitarios (docentes y estudiantes) que, preocu-
pados por los problemas de desalojos de campesinos conocidos como pueste-
ros2 en el oeste de la provincia La Pampa, inició un proyecto de extensión que 
preveía el relevamiento de situaciones precarias de tenencia de la tierra y aseso-
ramiento jurídico . El grupo fue convirtiéndose en un movimiento político en el que 
participaban compañeros con vínculos con organizaciones campesinas de la línea 
de Vía Campesina . Hacia noviembre de 2008 comenzamos a organizar un en-

2 . Se denomina así a los habitantes del oeste de la provincia de La Pampa que habitan los pues-
tos, que constituyen los espacios familiares de residencia, trabajo, consumo y producción de la 
población campesina de la zona (Comerci, 2005: 45) .
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cuentro entre puesteros y campesinos de otras regiones del país (movimientos de 
Santiago del Estero, Neuquén y Córdoba, entre otras), y muchos de los integran-
tes propusieron que en lugar de hacerlo en alguna localidad del oeste, se hiciera 
en un puesto, «sin políticos ni funcionarios», y se decidió que fuera en el puesto 
de Cristina, uno de nuestros contactos en la zona . Aunque me opuse desde el 
principio, en particular por las dificultades de transporte que ello implicaba (había 
que conseguir un colectivo que pudiera transitar por los difíciles caminos hasta los 
puestos), se impuso esta postura y allí partimos a la reunión con los puesteros y 
con integrantes de las organizaciones mencionadas . El encuentro se hizo en mar-
zo de 2009, y mientras la discusión seguía en la sobremesa, algunas de las muje-
res ordenábamos las mesas y lavábamos los platos: en ese marco una de ellas me 
comentó que estaba contenta por la buena cantidad de gente que había ido, y 
que había tenido que pedirle una cantidad de sillas extras al intendente de la loca-
lidad más cercana, que no había venido por el anuncio que había salido en la radio 
acerca de que no se admitiría la presencia de políticos ni funcionarios . Y aclaró 
que, de todas maneras, el intendente no estaba ofendido, que lo sabía porque son 
muy amigos, ya que ella era concejal por el Partido Justicialista en la comuna .

La anécdota, claro está, permite mostrar que quienes insistían en la realiza-
ción de la reunión en un lugar apartado del campo, «sin políticos ni funciona-
rios», conservan una concepción romántica de los sectores populares como si 
estuvieran alejados de la «contaminación» de la política propia de los ámbitos 
urbanos, una mirada que resulta a esta altura de las investigaciones difícilmente 
sostenible . No obstante, parece ser que una concepción similar hubiera impedi-
do hasta el momento, en el campo de estudios sobre poblaciones indígenas en 
Argentina, indagar en torno a los procesos de identificación política y de articu-
lación de identidades políticas y étnicas .

Así como parece haber una dimensión étnica desatendida en las investiga-
ciones sociales y en la historiografía política (Adamovsky et al ., 2008-2009), 
también parece haber una dimensión política desatendida en la historiografía de 
los grupos indígenas, quizá porque una asociación tácita a la noción de resis-
tencia para explicar los procesos que han protagonizado –especialmente a par-
tir del siglo xx− haya implicado una cierta simplificación en los términos que re-
clama Sherry Ortner . En su clásico ensayo sobre el rechazo a la perspectiva 
etnográfica en los estudios de resistencia (1995), señala varias dificultades en 
ellos, e identifica como uno crucial el hecho de que, por lo general, se refieren 
únicamente a la relación entre los dominantes y los subordinados, sin examinar 
la propia política de estos últimos . La autora sostiene que la ausencia de análisis 
de los conflictos internos y las desigualdades en el interior de estas sociedades 
parece ser un tabú, y que si se brindara una descripción completa de su dinámi-
ca política que diera cuenta de las jerarquías, diferencias y conflictos en el inte-
rior de estos grupos y entre ellos, se contribuiría a justificar su subordinación . No 
es necesario destacar que una perspectiva tal implicaría la reproducción de una 
visión romántica de estos actores como si poseyeran cualidades intrínsecas que 
hacen que estén «siempre-resistiendo» y sean «siempre-solidarios-entre-sí» .
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Cabe destacar la importancia de registros que indican que al menos desde 
principios del siglo xx y hasta la década de 1920, en Pampa y Patagonia hay 
ulmenches que concentran capital político, económico y relacional, se posi-
cionan como líderes locales y dejan fuera del reparto a sus parientes, como 
parecen mostrar algunos estudios recientes (Cañuqueo et al ., 2008; Abbona, 
en prensa) . Puede señalarse también el caso de algunos pewenche en Chile 
frente a la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de Endesa, a 
partir del cual Fletcher (2001) destaca que de las familias afectadas, solo una 
pequeña minoría decide resistir abiertamente y el resto se amolda a la situa-
ción . Aquí, el autor sostiene que más importante que analizar los actores que 
se oponen abiertamente al proyecto, es identificar los motivos por los que 
otros se adhieren completamente a él, sin cerrar la explicación del modo habi-
tual (es decir, focalizándose, como hacen varios académicos de izquierda, en 
los que resisten abiertamente, pues se acercan más a sus propios ideales) .

Estimo que explicaciones al hecho de que hasta el momento no se hayan 
encarado estudios sistemáticos de este tipo pueden encontrarse en diferentes 
tradiciones: por un lado, una etnografía que en Argentina ha tenido un peso 
relativamente marginal hasta la década de 1980 (Grimson, 2011a); por otro, el 
hecho de que los análisis políticos del peronismo –donde se ubica un posible 
nudo importante de abordaje de cuestiones vinculadas a la identificación polí-
tica de sectores populares y de indígenas, como se verá más adelante− han 
encontrado en el proceso de su normalización límites que tienen que ver con 
su emergencia en el contexto de la «transición democrática» . Así, su concep-
ción dentro de los marcos de una historia de la ampliación de la ciudadanía y 
democracia deja otras numerosas preguntas sin resolver o aun, sin formular, 
como indican Acha y Quiroga (2009) .

Para el abordaje de estas problemáticas resulta central una problematiza-
ción del concepto de Estado, a la que dedicaremos el próximo apartado, y las 
caracterizaciones existentes sobre la articulación entre indígenas e identida-
des políticas, a las que nos referiremos más adelante .

2.  De los estudios sobre la «idea de Estado» a las «economías 
políticas de producción de diversidad». Los indígenas como 
actores políticos

Aunque más habituales entre los antropólogos argentinos, los estudios que 
sobre el Estado han elaborado los antropólogos estadounidenses continúan 
prácticamente desconocidos entre los historiadores, y sus aportes han co-
menzado a recuperarse recientemente . Uno de los autores clásicos de esta 
producción es Philip Abrams, quien sostuvo en un artículo de 1977 que el Es-
tado se ha dado por sentado como objeto de práctica y análisis político, sin 
que se haya especificado claramente qué es . El autor subraya que una de las 
principales dificultades de la sociología política y del marxismo es la relación 
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de separación entre Estado y sociedad civil, una distinción que, a pesar de 
haber tenido la ventaja de plantear que el Estado podía ser una categoría ana-
lítica útil, terminó por reificarlo y obstruir un estudio efectivo sobre el poder 
político . Abrams propuso avanzar hacia un estudio sobre las formas en que 
funciona la subordinación social, y por ello sugirió analizar lo que llama «la 
sujeción políticamente organizada» . Aunque sin abandonar el concepto de Es-
tado, sostuvo la necesidad de estudiar la «idea de Estado» porque «las relacio-
nes internas y externas de las instituciones políticas y gubernamentales (el 
sistema de Estado) se pueden estudiar efectivamente sin postular la realidad 
del Estado» (Abrams, 1988: 75) . A partir de ello, argumentó que la única mane-
ra plausible de evitar estas reificaciones es comprender de qué manera el Es-
tado ha sido históricamente construido .

Retomando los estudios de Philip Abrams (1988), Philip Corrigan y Derek 
Sayer (1985) y James Brow (1990), entre otros, y recurriendo a lecturas disci-
plinares de la geografía, Ana María Alonso (1994) sostuvo que, más allá de la 
utilidad del planteo de Benedict Anderson acerca de las naciones como comu-
nidades políticas imaginadas, este no avanzó en identificar las estrategias a 
través de las cuales lo imaginado se convierte en una «segunda naturaleza» . 
Ella sostiene, por su parte, que las estrategias hegemónicas, «a la vez mate-
riales y simbólicas, producen la idea del Estado mientras concretizan la comu-
nidad imaginada de la nación arti culando matrices espaciales, corporales y 
temporales a través de las rutinas cotidianas, los rituales y las políticas del 
sistema estatal» . Su trabajo se dedica, por lo tanto, a sugerir formas de estu-
dio acerca de las prácticas de espacialización, territorialización, sustancializa-
ción y temporalización, que pueden resultar importantes para desnaturalizar 
las nociones de nación y etnicidad .

Estas caracterizaciones, junto con la conceptualización de Grossberg de 
movilidades estructuradas (Grossberg, 1992), han sido retomadas en nuestro 
país3 especialmente por Claudia Briones, cuyo equipo de investigación se de-
dicó a analizar las formaciones nacionales de diversidad (un concepto que 
también aparece en Segato, 2007) y las geografías estatales de inclusión y 
exclusión . Esta autora destaca que, si bien las fronteras nacionales y provin-
ciales han sido una construcción en su momento, su materialidad también es 
innegable y las dinámicas de las relaciones en el interior de las provincias han 
ido perfilando formaciones provinciales de diversidad, es decir, economías po-

3 . En este tramo del texto recuperamos las contribuciones que se refieren explícitamente a los 
cruces entre formaciones estatales y poblaciones indígenas . No obstante, cabe mencionar que en-
foques novedosos en Argentina sobre los procesos de construcción estatal pueden verse en los 
trabajos de Bragoni y Míguez, 2010; Bohoslavsky y Soprano, 2010; Bohoslavsky y Godoy Orellana, 
2010 . En este último caso, se trata de un conjunto de aportes que, en palabras de sus autores, 
procura pensar «una serie de macro-problemas de la historia latinoamericana (tales como los proce-
sos de construcción del orden social o sus desafíos) tomando como estudios de caso a microrregio-
nes)», y abarca estudios sobre Argentina y Chile .
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líticas específicas de producción de diversidad cultural (Briones, 2005) . En 
este proceso de delinear identidades estatales provinciales, sostiene Héctor 
Jaquet, «los estados provinciales y/o sus promotores han seguido derroteros 
familiares a los procesos de ingeniería social y cultural semejantes a los que se 
produjeron a escala nacional . En este sentido, las provincias, aunque es posi-
ble hallar sensibles diferencias entre las viejas y las recién venidas de territo-
rios nacionales, han aprendido muy bien la lección metropolitana: de cómo 
oficializar identidades estatales homogéneas, de cómo eliminar las diversida-
des étnicas al interior de sus fronteras, de cómo inventar símbolos de la patria 
chica (banderas, escudos, monumentos, himnos provinciales, etc .), de cómo 
instituir intelectuales orgánicos que piensen en nombre de la provincia y la 
conviertan en una unidad cultural homogénea, de cómo justificar en su nom-
bre un orden social asimétrico y desigual, de cómo producir relatos y narrati-
vas históricas excluyentes [ . . .]» (Jaquet, 2008: 83-84) .

Así, la participación de los indígenas en estos procesos puede caracterizar-
se como política, cualesquiera sean las modalidades de articulación con los 
espacios partidarios específicos u otros actores políticos . No obstante, estas 
alineaciones con determinadas facciones o partidos plantean problemas es-
pecíficos de investigación, a los que nos referiremos a partir del siguiente 
apartado .

3.  Etnohistoria, política de fronteras, «indios de intramuros» y la 
popularización de lo indígena-criollo: estudios sobre el siglo xix

Para el siglo xix, la abundante producción historiográfica sobre las alianzas y 
relaciones entre grupos indígenas con diferentes instituciones estatales pro-
vinciales y nacionales es bien conocida . Parte de estos estudios ha avanzado 
en el conocimiento de procesos de identificaciones políticas de los indígenas, 
o de la relación entre facciones y partidos políticos nacionales o provinciales, 
como en las sugerentes indagaciones de Bechis (2005 [1998]) sobre la partici-
pación de las fuerzas indígenas en la política criolla durante el siglo xix, o 
aquellas que indagan acerca de la forma en que la política de distintos grupos 
indígenas fue articulándose con las agendas de facciones realistas y revolu-
cionarias a principios del siglo xix (Villar y Jiménez, 2002; Ratto, 2008), en 
distintos momentos con la provincia de Buenos Aires y posteriormente con la 
Confederación Argentina y diferentes sectores políticos provinciales y nacio-
nales (véase por ejemplo, Pérez Zavala, 2007; Vezub, 2009; Foerster y Vezub, 
2011; Lanteri et al . 2011, entre otros) . En todos estos casos, los estudios se 
refieren a poblaciones indígenas de Pampa y Patagonia .

Varios de estos trabajos dan cuenta de los borrosos límites entre grupos 
indígenas e instancias estatales que una historiografía se esforzó por mante-
ner como entidades separadas, pero cuya articulación y complejidad se des-
taca en los análisis sobre la condición de los indios amigos en la sociedad 

14643_boletin_americanista_66.indd   186 18/10/13   13:39



187Boletín Americanista, año lxiii. 1, n .º 66, Barcelona, 2013, págs . 181-202, ISSN: 0520-4100

rosista (Ratto, 2003), o en aquellos trabajos que exploran las tensiones entre 
autonomía y subordinación, como lo demuestra la correspondencia de Calfu-
curá (de Jong, 2010) y de Saygüeque (Vezub, 2009) .

Dos desarrollos recientes avanzan en esta problematización . Por un lado, 
Escolar, al referirse a la participación de los huarpes en los procesos políticos 
regionales de buena parte del siglo xix, cuestiona que «en Argentina, eventua-
les identificaciones, prácticas o demandas indígenas de las poblaciones ru-
rales o urbanas al interior de las regiones de antigua ocupación colonial (Cuyo, 
el noroeste, Córdoba por ejemplo) fueron desconsideradas como fuerzas his-
tóricas a partir de una tautológica clasificación geo-étnica que asimiló los te-
rritorios de más antigua dominación colonial a “blanqueamiento” racial y cul-
tural de su población» (2011: 15) . Por otro, en una dirección vinculada a la 
primera, Vezub (en prensa) caracteriza el proceso de popularización indígeno-
criollo hacia fines del siglo xix, a través del estudio de la distribución de la ri-
queza de los líderes indígenas de Pampa y Patagonia .

En cuanto al noroeste del país, resultan insoslayables los estudios que 
abordan la cuestión de las luchas de los indígenas y campesinos de la puna 
jujeña en la segunda mitad del siglo xix . Aquí cabe considerar que sus recla-
mos por tierras, especialmente los de la década de 1870 que finalizaron con la 
represión de enero de 1875, estuvieron en parte articulados con la acción de 
Laureano Saravia (uno de los principales operadores políticos del gobernador 
Sánchez de Bustamante, derrocado en 1874) y que hacia fines de ese año li-
deraba la rebelión (Paz, 2010: 7), que tuvo lugar en procesos de larga duración 
y de crecientes dificultades para el acceso a la tierra de los campesinos e in-
dígenas de la región .4 Este episodio fue el inicio de la caracterización de los 
indígenas que participaban en estas luchas como «comunistas» . Como han 
demostrado recientemente Espósito y Da Silva Catela (2013), este término 
operará en adelante de manera acusatoria a lo largo del siglo xx, especialmen-
te en la dictadura que se inicia en 1976, y que perdurará en la memoria de los 
ancianos, obturando su participación política a partir de la década de 1980 .

Asimismo, los estudios sobre los indígenas en el noreste, especialmente en 
el Chaco, no han centrado su atención en la identificación política de las po-
blaciones indígenas, sino que se han concentrado en su situación social y 
económica en el contexto fronterizo, y luego en su inserción en la sociedad 
hegemónica en el tránsito del siglo xix al xx: en particular se han referido a las 
misiones fronterizas (Teruel, 2005a), a las políticas estatales y a la inserción de 
indígenas en el mercado laboral (Lagos, 2000; Trinchero, 2000) .5

4 . Véanse los estudios comparativos de Gil Montero, 2008; Teruel, 2005b; Teruel y Fandos, 2009 .
5 . Sobre las discusiones y posturas de diferentes sectores políticos frente a las condiciones la-

borales en los ingenios azucareros de Tucumán a principios del siglo xx, véase Bravo, 2000 .
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4.  Caciques, ciudadanos, clientes y punteros:6 indígenas y política 
en el siglo xx

Ahora bien, resulta difícil trazar un corte entre el siglo xix y el xx en términos del 
proceso de construcción estatal, si consideramos que este proceso no se en-
cuentra consolidado ni mucho menos en el siglo xix, según vienen demostrando 
varios estudios, como los de Bandieri (1996) . Cabría entonces preguntarse tam-
bién acerca de los cambios y continuidades en ese lapso y, más aún, cómo se 
construyeron y qué significaron las distintas identificaciones, y cómo se activa-
ron y sedimentaron7 en la experiencia política de los indígenas en temporalida-
des y contextos diversos .

Este apartado, por lo tanto, se dedica a repasar la producción antropológica 
e historiográfica acerca de las modalidades de construcción de ciudadanía, las 
identificaciones colectivas más allá de la étnica, y la relación con facciones y 
partidos políticos en el tránsito hacia el siglo xx y a lo largo de este, con la ex-
pectativa de no solo aportar una modesta sistematización bibliográfica, sino  
de señalar algunos puntos de la agenda de investigación . Por ello, el criterio de 
ordenamiento no es necesariamente el orden cronológico de aparición de los 
textos sino el de los procesos a los que haremos referencia .

4.1. Indígenas y ciudadanía en las primeras décadas del siglo xx
Hacia mediados de la década de 2000 se defendieron (y en algunos casos pu-
blicaron) cuatro tesis doctorales que, adentrándose en los procesos de subal-
ternización de los indígenas, analizaban desde distintas perspectivas aspectos 
de su relación con las instituciones estatales, las características de su limitada 
ciudadanía y sus identificaciones políticas en términos étnicos o políticos, según 
contextos más o menos favorables (Delrio, 2005; Argeri, 2005; Lenton, 2005; 
Escolar, 2007) . Sin duda, uno de los aspectos que requiere mayor exploración 
es aquel que contemple las modalidades de la incorporación de la población 
indígena, al menos en Pampa, Patagonia y Chaco, como ciudadanos, con sus 
limitaciones y alcances, en términos de derechos civiles y políticos, que, como 
sabemos, en los territorios nacionales tuvieron limitaciones específicas no solo 
para los indígenas sino para toda la población de los territorios, que no podían 
elegir los gobernadores .8 De esta manera, el derecho a votar autoridades locales 

6 . En la jerga política argentina, el término puntero/a se utiliza para designar a los referentes que 
operan como articuladores entre la población barrial y líderes de los distintos partidos políticos . Por 
lo general se usa en forma despectiva .

7 . No puede dejar de hacerse referencia aquí a la noción de «sedimentación» sobre la que tanto 
hincapié ha hecho A . Grimson recientemente para adoptar un enfoque que aborde las cuestiones de 
nación, cultura e identidad superando, las perspectivas esencialistas y constructivistas (Grimson, 
2007: 14-17 y Grimson, 2011b) .

8 . Sobre las limitaciones a la ciudadanía, para La Pampa véase Moroni (2007); para las modali-
dades de la transición hacia la provincialización en el territorio de Formosa, véase Beck (2012) . En 
relación con el territorio del Chaco Girbal-Blacha (2011) se ocupa de las políticas públicas, la orga-
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se restringía a las instancias de comisiones de fomento o, en el caso de los mu-
nicipios –cuando la población superaba la cifra de mil habitantes−, a la elección 
de intendente, concejales y jueces de paz . María Elba Argeri señala ejemplos en 
los que las peticiones de los habitantes de territorios en este sentido incluyeron 
apellidos de origen español e indígena y sostiene que «el mayor o menor éxito 
en [el proceso de asegurarse concesiones de tierras] dependió de la existencia 
de caciques y de sus mayores o menores habilidades para negociar en los dife-
rentes espacios políticos, así como para proveerse de asesoramiento en cues-
tiones burocráticas, y sortear las múltiples dificultades que significó la creación 
local de redes de poder más o menos inestables» (Argeri, 2011: 348) .

En ese contexto, una de las preocupaciones fueron las modalidades de «in-
tegración» y las políticas laborales y de tierras para con los indígenas de los te-
rritorios recientemente incorporados, que han sido examinadas tanto para los 
territorios patagónicos (Briones y Delrio, 2002; Ruffini, 2006) como para el Cha-
co (Lagos, 2000; Rodríguez Mir, 2007) . 

En estas primeras décadas del siglo xx, uno de los aspectos que marcaba el 
ingreso a la ciudadanía era la emisión de documentación personal . Como se sabe, 
la movilidad de la población indígena en función de los desplazamientos laborales 
masivos a establecimientos de frontera en los territorios del norte, estaba fuerte-
mente limitada por la emisión de documentación que autorizaba sus traslados 
(pasaportes) . Por esto, no convendría minimizar la importancia de la adjudicación 
de documentos de identidad, como demuestra el estudio acerca de la fetichiza-
ción de un producto del poder estatal como los documentos (Gordillo, 2006: 175) . 
En un estudio de Briones acerca de la relación entre mapuches y partidos políti-
cos a fines de la década de 1980, se destacaban no solo los aspectos de la iden-
tificación de estos como argentinos en su reivindicación del derecho a votar, sino 
también su identificación con Perón a partir de la entrega de documentos: «¡Perón 
nos hizo gente! Nos dio documento» (Briones, 1993: 86) . Aunque es cierto que el 
Consejo Agrario Nacional fue el primer organismo nacional que tuvo a su cargo la 
extensión sistemática de documentos de identidad (Lenton, 2005: 381), las entre-
gas masivas de documentación parecen haberse dado con las políticas desarro-
llistas hacia fines de la década de 1960 (Gordillo, 2006: 187) .

Por otra parte, resultaría de crucial importancia revisar en qué ritmos y con 
qué características fueron teniendo lugar –y qué actores incidieron en y partici-
paron de− los procesos de identificación por parte de los indígenas en cuanto 
parte de la «comunidad imaginada» (Anderson, 1997) argentina . En ese sentido, 
la acción de los sacerdotes salesianos parecería haber sido de fundamental 
ayuda, al menos en lo que hemos detectado en registros relativos al territorio de 
La Pampa en las primeras décadas del siglo xx. De hecho, en ciertos casos el 

nización política de los territorios nacionales y las múltiples dimensiones de los conflictos sociales 
en la primera mitad del siglo xx. Recién en la década de 1950 dichos territorios, que abarcaban La 
Pampa y las regiones patagónica y chaqueña, fueron convertidos en provincias, momento a partir 
del cual pudieron dictarse sus propias constituciones y elegir sus autoridades .
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fervor de los padres −en su mayoría extranjeros− sirvió para disipar las sospe-
chas de antipatriotismo y, a su vez, legitimar su presencia en términos de fideli-
dad a los valores patrióticos en contraposición a «masones, liberales, y socialis-
tas», principales blancos de sus ataques . Así, a partir de mediados de la década 
de 1900, fueron los alumnos de los colegios salesianos (varios de ellos indíge-
nas) los que en las localidades más importantes protagonizaron los desfiles más 
vistosos en las principales fiestas patrias (25 de Mayo y 9 de Julio) . 

Otra cuestión que no ha recibido suficiente atención ha sido la relación de los 
indígenas con distintos actores políticos en los años de formación de las socie-
dades de los territorios nacionales . Se sabe que maestros normalistas, militan-
tes en el socialismo, el radicalismo o partidos locales apoyaron los reclamos 
indígenas,9 pero los indigenismos de corte «progresista» no han sido analizados 
aún para los territorios . A la vez, si bien la relación entre los salesianos e indíge-
nas en la Patagonia ha sido explorada sistemáticamente (Nicoletti, 2008), no lo 
ha sido tanto desde la perspectiva y las motivaciones de los propios indígenas . 

Dos estudios se destacan aquí como antecedentes importantes en este sen-
tido . Por un lado, el de Fleitas y Teruel (2011), que da cuenta de los pactos de 
los campesinos e indígenas puneños con la fracción del radicalismo jujeño lide-
rada por Miguel Tanco en la década de 1920 . El segundo trabajo, de Gabriela 
Dalla-Corte (2012), aborda en la larga duración los procesos protagonizados por 
los mocovíes en el Chaco santafesino . Lo hace recurriendo a una reducción de 
escala que le permite concentrarse en la Colonia Dolores, y examinar pormeno-
rizadamente las relaciones políticas y sociales, que desembocan, en los últimos 
años, en la creación de la comuna como el «Primer Municipio Indígena del Pue-
blo Mocoví» (Dalla-Corte, 2012: 330), con el idioma mocoví como lengua oficial 
del municipio junto con el español . 

4.2. Los años del peronismo (mediados del siglo xx)
En cuanto al período del primer peronismo, según Argeri, en los momentos 
previos a su surgimiento las condiciones en los territorios no habían cambiado, 
pero los caciques «empezarán a ser reconocidos, no solo como ciudadanos 
argentinos que hablaban en nombre de parientes o en nombre de vecinos  
−porque esta condición había sido normal en el marco de las leyes liberales−, 
sino como dirigentes étnicos» (2011: 349) . En el peronismo, sin embargo, los 
indígenas, considerados trabajadores pobres e indigentes, quedaron incluidos 
dentro de los presupuestos de la justicia social y como parte de las políticas 
que tendían a su protección (Lenton, 2005) . Para Argeri, la población indígena 
se adhirió al peronismo, aunque no estuviera en condiciones de votar a media-
dos de la década de 1940, como varios de los habitantes de los territorios na-
cionales, reactualizando con el presidente Perón viejos vínculos carismáticos 

9 . Véase el caso del maestro socialista español Manuel Lorenzo Jarrín, que vivió entre los ran-
queles en la década de 1910, en Salomón Tarquini y Lanzillotta, 2011 . 

14643_boletin_americanista_66.indd   190 18/10/13   13:39



191Boletín Americanista, año lxiii. 1, n .º 66, Barcelona, 2013, págs . 181-202, ISSN: 0520-4100

propios de los antiguos caciques (Argeri, 2004) . No obstante, cabría revisar 
hasta qué punto esta identificación se anclaba en un nacionalismo cuyo discur-
so no era ajeno a mucha población indígena de Norpatagonia para las décadas 
de 1930 y principios de 1940, como lo demuestra el estudio de Bohoslavsky 
acerca de la encendida defensa que de sus intereses hacían periódicos de la 
derecha fascistoide como Crisol o El Pampero (Bohoslavsky, 2007), y el que 
establece la relación entre este nacionalismo y los orígenes del peronismo (Bo-
hoslavsky, 2003) . 

Para este período, el Malón de la Paz de 1946, en cuanto que primera movi-
lización indígena de visibilidad pública en Argentina en el siglo xx, resulta un 
excelente ejemplo de articulación de identidades étnicas y políticas, que ha re-
cibido la atención de autores como Kindgard (2004-2005) o Valko (2007) .10

Asimismo, convendría profundizar acerca de los canales mediante los cuales 
el peronismo llegó hasta los indígenas: difícilmente la única explicación para la 
adhesión haya sido la identificación de Perón como líder carismático o la con-
quista de derechos sociales . Que la imagen de Perón haya quedado relativa-
mente indemne entre los indígenas luego de acontecimientos como el Malón de 
la Paz o Rincón Bomba11 nos indica que la articulación no puede considerarse 
en términos generales como «indígenas-peronismo» como si ambos fueran blo-
ques compactos y homogéneos, y que los vínculos e identificaciones pudieron 
haber sido activados y actualizados por brokers locales (Mathias, 2012) .

En la extensa producción historiográfica de los últimos años acerca del pe-
ronismo en el interior del país, es ya un lugar común señalar que su surgimiento 
e impacto tienen características específicas en distintos contextos (véase por 
ejemplo Macor y Tcach, 2003; Rafart y Mases, 2003; Melon Pirro y Quiroga, 
2006; Kindgard, 2009, entre otros) . No obstante, los antecedentes relativos a la 
vinculación entre poblaciones indígenas y peronismo en territorios nacionales 

10 . El Malón de la Paz se inició en 1946 con la intención de reclamar al presidente Perón −re-
cientemente electo− por los abusos que sufrían (maltratos, explotación, desalojos de sus tierras) . El 
componente principal de la protesta, no obstante, era el pedido de expropiación de latifundios y la 
posibilidad de propiedad comunal, que se articulaba en el marco de una lucha que había tenido sus 
episodios más importantes en primer lugar a mediados de la década de 1870, en una rebelión que 
finalizó con la represión de Quera en enero de 1875 (véase Paz, 2010) y en segundo lugar durante 
los gobiernos radicales de la década de 1920 (Fleitas y Teruel, 2011) . Comenzó en los primeros 
meses de 1946, cuando alrededor de 174 kollas partieron de Salta y Jujuy en una marcha a pie de 
alrededor de dos mil kilómetros, que duraría tres meses hasta llegar a Buenos Aires . En el camino, 
reunirían apoyo popular y político, cobertura de los medios de prensa y agasajos oficiales, pero una 
vez arribados a Buenos Aires, si bien fueron recibidos por Perón en un acto multitudinario, con el 
correr de los días no se definieron soluciones a sus reclamos y finalmente fueron colocados en tre-
nes que los sacaron por la fuerza de la ciudad con destino a sus localidades de origen, sin ningún 
tipo de respuesta a sus pedidos (Valko, 2007) .

11 . La masacre de Rincón Bomba, llevada a cabo por fuerzas de seguridad contra población 
pilagá en octubre de 1947, tuvo lugar en las cercanías de la localidad de Las Lomitas, en la provincia 
de Formosa, y provocó entre 400 y 500 muertos y más de 200 desaparecidos (véanse los detalles 
sobre esta masacre en Trinchero, 2009) .
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son escasos y se refieren a la creación de la Dirección de Protección al Aborigen 
y a la acción de los delegados indígenas en ese marco (Rafart y Mases, 2003: 
164-168; Argeri, 2004, 2011), a las discusiones legislativas en torno a las políti-
cas a adoptar en el período (Lenton, 2005),12 o a las características del Malón de 
la Paz (Valko, 2007) . Nuevos estudios no solo exploran las particularidades de las 
políticas indigenistas sino también los roles e iniciativas de los indígenas en su 
identificación con el peronismo (Mases, 2011 y Mathias, 2012), que permiten 
avanzar en las explicaciones que tengan en cuenta la perspectiva de estos ac-
tores . Como sostiene Mathias, «Al fin y al cabo, no es fácil evaluar la herencia de 
Perón en términos de su limitada política indigenista, sobre todo cuando aún los 
sobrevivientes de la masacre de Rincón Bomba conservan recuerdos positivos 
de Perón e insisten en que este no tuvo responsabilidad en la matanza . Los 
sentimientos peronistas expresados por muchos indígenas chaqueños y formo-
seños, si bien no son un simple ejemplo de consciencia falsa, tampoco reflejan 
su adhesión a un movimiento político que aceptara su participación activa sin 
reservas y respondiera a sus visiones de país» (2012: 16) .

Asimismo, valdría la pena avanzar en exploraciones relativas a las prácticas 
científicas, el rol de la antropología y la etnografía en el peronismo, en la línea 
iniciada por Lazzari (2004) y Vezub y De Oto (2011) especialmente en torno a las 
tensiones acerca de cómo se imaginaba la nación y el lugar de la población in-
dígena desde los distintos proyectos, «mostrando ahora el vanguardismo del 
movimiento peronista y sus diferencias respecto de los experimentos antropoló-
gicos que a su vez prohijaba» (2011: 137) .

4.3. De la década de 1960 a los años recientes
Por otra parte, no sabemos aún suficiente acerca de estos aspectos como para 
aventurar diferencias entre el primer peronismo y el segundo . ¿Qué sucedió entre 
uno y otro? ¿Cuáles fueron las alianzas y las alternativas disponibles para los di-
ferentes colectivos que se identificaban como indígenas entre 1955 y 1973? Vea-
mos algunos ejemplos y preguntas posibles:

1 .  ¿Qué podría decirse acerca de las relaciones con el radicalismo y otras 
expresiones políticas? Mis indagaciones iniciales sugieren que las redes 
familiares formadas en Santa Rosa (capital de la provincia de La Pampa) 
a partir de grupos con ascendencia indígena, que compartían experien-
cias migratorias y trayectorias en común, negociaron entre fines de la 
década de 1950 y principios de la de 1960 su apoyo a líderes políticos del 
desarrollismo como Ismael Amit en La Pampa y luego, a partir de la déca-
da de 1970, se volcaron en el peronismo (Salomón Tarquini, 2012) .

12 . No corresponde incluir en esta enumeración un trabajo reciente de Marcilese (2011), que, 
ignorando en absoluto la producción de la tesis de Lenton (2005) y otros estudios relacionados, 
analiza algunos diarios de sesiones de diputados para llegar a conclusiones que no implican aportes 
novedosos .
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2 .  ¿Qué sucedió con las vinculaciones con diferentes autoridades militares? 
En su estudio sobre una movilización de ranqueles por tierras en zonas 
marginales como Emilio Mitre entre 1964 y 1972, Roca (2008) destaca que 
las amenazas de desalojo que iniciaron el reclamo provenían de sectores 
ligados al poder democrático, y en particular a la gobernación de Amit,13 
mientras que las posiciones contra los desalojos y el Operativo Mitre,14 
que implicó –al menos en el proyecto− toda una serie de mejoras en las 
condiciones de vida y la escrituración masiva de sus tierras, provino del 
gobierno de facto de Lanusse . 

3 .  ¿Cabe suponer que no existió lugar para la «cuestión étnica» en las agen-
das de las militancias de izquierda desde la década de 1960? Y si lo hubo, 
¿cómo se articularon estas con las reivindicaciones de la naciente militan-
cia indígena en las décadas de 1960 y 1970? Hasta el momento, las inves-
tigaciones en este sentido son escasas tanto para estas primeras décadas 
(Lenton, 2010; Soria, 2013) como para las décadas de 1980 en adelante 
(Valverde, 2005) . De hecho, las indagaciones de Diana Lenton sobre esa 
militancia indígena muestran que la vinculación entre líderes del movi-
miento y el peronismo hizo que el 2 .º Parlamento Indígena Nacional (reuni-
do entre el 9 y 15 de julio de 1973) fuera llamado «Eva Perón» . No obstante, 
la historización que la autora realiza acerca del proceso de crecimiento  
de la militancia en esas décadas le permite sostener que a pesar de la «ve-
rificable manipulación de los liderazgos de estas organizaciones incipientes 
por parte del Estado y otros apoyos, como las iglesias, creo que este pro-
ceso de surgimiento y desarrollo de nuevas representaciones, así como la 
consolidación de una ideología étnico-política particular a principios de  
la década del ‘70, se relacionaba estrechamente con la agudización de los 
antagonismos socio-políticos en el país, y a la vez respondió a caracterís-
ticas particulares en el proceso de desarrollo interno de los Pueblos y co-
munidades, y a la coyuntura que atravesaba la cuestión indígena y las 
reivindicaciones étnicas a nivel mundial . De tal manera, el devenir de estas 
organizaciones y de sus liderazgos escapó pronto al control de las agen-
cias hegemónicas que pudieron haberlas impulsado» (Lenton, 2010: 6) .

Los antropólogos sociales de las décadas de 1960 y 1970 (Eduardo Archetti, 
Hebe Vessuri, Santiago Bilbao y Esther Hermitte, entre otros) interpretaron buena 
parte de la dinámica política de los sectores populares del noreste y noroeste en 
términos de relaciones de patronazgo . Así, se interpretaba que Perón era el últi-
mo gran patrón y los estudios sobre patronazgo y clientelismo de Vessuri y Her-
mitte los retrataban como obstáculos a las iniciativas de cooperativización de 

13 . Lo cual demuestra que la adhesión a Amit en la Pampa no era uniforme por parte de los in-
dígenas .

14 . Sobre las características del Operativo Mitre, véase cap . 3 de Lazzari, 2010 .
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pequeños y medianos propietarios (Guber y Visacovsky, 1999: 24) . No obstante, 
estas líneas de indagación en torno al peronismo en los sectores populares del 
interior, especialmente campesinos, no prosperaron en el clima de la época .15

Ya en estudios de campo a fines de la década de 1980, Briones analizó las 
diferentes instancias de la dinámica de agregación / desagregación étnica y po-
lítica entre los mapuche de Neuquén, sosteniendo que «muchas veces, el ser 
sapagista, peronista o radical o no querer ser adscripto partidariamente se sub-
sume en otra polaridad, la de ser mapuche o ser wínka, o se unifica en la condi-
ción cívica de argentinos» (Briones 1993: 84) . Su revisión de las cifras electorales 
y su cruce con los testimonios referidos a las identificaciones en términos étnicos 
o partidarios resultan mucho más complejos que la visión de un trabajo que se 
realiza para la misma época, en la que Morita Carrasco, en su estudio de campo 
en Salta, interpreta los procesos electorales protagonizados por las comunida-
des indígenas en términos de clientelismo y manipulación (Carrasco, 1994) . La 
política en este caso parece ser algo completamente externo a la comunidad 
local, a diferencia del análisis de Briones, donde si bien esta postura está de al-
guna manera presente, se matiza a partir de su análisis de los miembros de las 
comunidades que se suman a las filas de los distintos partidos, y de la incidencia 
de las decisiones individuales en este sentido sobre los destinos del conjunto .

Finalmente, en épocas más recientes, una etnografía de la comunidad Amai-
cha del Valle, ubicada en los valles calchaquíes tucumanos (noroeste de Argen-
tina), realizada por Alejandro Isla (2002), complejiza la mirada y repasa histórica-
mente las interacciones con distintos actores por parte de los amaicheños, 
considerando las dimensiones políticas y étnicas . Quizá este sea uno de los 
pocos estudios sistemáticos que explora estas vinculaciones, pero se echan en 
falta aún más ejemplos de este tipo de enfoque .16

5. Consideraciones finales

Nuestro repaso por las producciones que permiten abordar los procesos de ar-
ticulación de identidades políticas y étnicas deja en evidencia que nos falta revi-
sar más detenidamente algunos de los siguientes problemas: las luchas faccio-
nales y partidarias en el contexto de la construcción del Estado nacional a fines 
del siglo xix e inicios del xx; las formas de incorporación de los indígenas en 

15 . Acerca de las razones de esta orientación, sobre las que no podemos extendernos aquí, 
véase Guber, 2008 .

16 . Por ejemplo, el estudio de Borghini (2010) sobre las relaciones entre provincia, nación y 
pueblos originarios en Jujuy durante los últimos años en torno a las políticas territoriales no mencio-
na las orientaciones políticas de ninguno de estos actores, mientras que el de Zarrilli (2011), que 
hace referencia a conflictos territoriales y ambientales en el Gran Chaco entre 1980 y 2010, describe 
los tipos de conflictos, causas y superficies afectadas por ellos, pero no caracteriza las identificacio-
nes de los actores en juego más que como «criollos», «aborígenes», «ONGs», «gremios», «Iglesia» y 
«estado provincial» sin más detalle . 
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cuanto ciudadanos y en cuanto parte de la «comunidad imaginada» argentina; 
su relación con los distintos actores políticos tanto en el período de los territo-
rios nacionales (primera mitad del siglo xx) como después de la provincializa-
ción: en particular, a través de las modalidades de su relación con el nacionalis-
mo de los años 1930 y 1940 y el surgimiento del peronismo, así como de los 
primeros movimientos de militancia indígena de los años 1960 y 1970 .

De esta manera, será necesaria una articulación de estudios puntuales con 
enfoques de larga duración para destacar los cambios y continuidades en las 
formas de identificación política de los indígenas . Y en ese sentido, convendrá 
prestar atención a las particularidades regionales y locales no solo en términos 
de cómo se estructuran las relaciones de poder y los distintos actores con los 
que interactúan indígenas o indígeno-criollos como militantes políticos, agentes 
eclesiásticos, funcionarios, maestros, periodistas, etc ., sino atendiendo a las 
formas en que históricamente se va configurando lo que Briones denomina las 
formaciones provinciales de alteridad como economías políticas de producción 
de la diferencia cultural (Briones 2005), ya que, como bien señala, la producción 
en este sentido es aún incipiente (2008: 40 y 56) . Para períodos más recientes, 
y en particular para analizar las identificaciones con el peronismo, es necesario 
superar la asociación que notamos en algunos textos con la manipulación polí-
tica, un clientelismo instrumental o un clientelismo sociocultural (Vommaro y 
Quiros, 2011: 75) .17 Por otra parte, es preciso hacer énfasis en qué configuracio-
nes específicas de cultura política y procesos históricos permiten la identifica-
ción de estos sectores de la población con el peronismo en distintos momentos . 
En este sentido, la antropología política en clave etnográfica ha hecho varios 
aportes en los últimos años que pueden permitirnos avanzar en esta orientación 
(véanse por ejemplo Frederic & Soprano, 2005; Balbi, 2007; Grimson et al ., 2009; 
Quirós, 2011, entre otros) .

Creo que comienzan a mostrarse algunas señales promisorias en torno a 
este cambio de orientación . Podremos ampliar estas explicaciones a medida 
que se profundice en estudios específicos y comparativos . A su vez, estos aná-
lisis deberían considerar las distintas duraciones de los procesos que involucran 
a actores indígenas/indígeno-criollos, y apuntar a comprender nuestra sociedad 
y los lugares que en ella –y en particular en sus procesos políticos- se asignan a 
los pueblos originarios .
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