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RESUMEN
El artículo propone una revisión de las temáticas, conceptos y abordajes 
empíricos que guiaron las investigaciones antropológicas sobre los pue-
blos indígenas del Chaco argentino en los últimos treinta años. El estu-
dio se organiza sobre la base de cuatro núcleos analíticos que sintetizan 
conceptualmente su cometido. El primero de ellos, estructura, historia y 
cultura, refiere a las indagaciones etnográficas sobre organización social, 
sistemas de parentesco, variaciones procesuales del liderazgo, dinámicas 
cosmológicas y sociorreligiosas, prácticas rituales y performances cultura-
les. El segundo, economía política, identidad y memoria, posiciona el im-
pacto del capitalismo en la región en pos de develar las fuerzas materiales 
e ideológicas que dan cuenta de la marginación macroestructural im-
puesta a los pueblos indígenas, como así también sus luchas identitarias 
y movilizaciones políticas. El tercer núcleo, imaginarios, clasificaciones y 
regulaciones, refiere a tres escenarios comparados: los imaginarios socia-
les sobre el indígena chaqueño, las clasificaciones y regulaciones jurídi-
co-normativas y la gestión y reproducción de la diversidad cultural en 
campos como la salud y la educación. El cuarto núcleo, cuerpo, persona y 
género, ubica en relación comparativa los estudios sobre corporalidad y 
performance, las indagaciones sobre ontologías indígenas y construcción 
de la persona, y las inquisiciones desde una perspectiva de género.
Palabras clave: Pueblos indígenas, Chaco argentino, identidad, 
cuerpo, historia.

ABSTRACT
The article proposes a review of the issues, concepts and empirical ap-
proaches that guided the anthropological research on indigenous peo-
ples of the Argentin Chaco in the last thirty years. The study is organized 
around four analytical cores that conceptually summarized its mission. 
The first, structure, history and culture, refers to the ethnographic inquiries 
about social organization, kinship systems, dynamics changes in lead-
ership, cosmological and socio-religious changes, ritual performances 
and cultural practices. The second, political economy, identity and memory, 
position the impact of capitalism in the region in pursuit of revealing 
the material and ideological forces that account for the macro-structural 
marginalization imposed on indigenous peoples, as well as their iden-
tity struggles and mobilizations policies. The third core, imaginary, clas-
sifications and regulations, refers to three scenarios compared: the social 
imaginary about the Chaco indigenous, rankings and legal regulations 
and management rules, and reproduction of cultural diversity in areas 
such as health and education. The fourth core, body, person and gender, 
located in comparative studies regarding physicality and performance, 
inquiries on indigenous ontologies and construction of the person, and 
inquisitions from a gender perspective 
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Introducción2 

Como área cultural, el Gran Chaco debe ser estudiado 
comparativamente en todo su entreverado proceso his-
tórico, extensión geográfica y mosaico interétnico. Mo-
tivado por el interés en presentar un cuadro de la situa-
ción sobre las maneras en que la an tropología argentina

1 Doctor en Antropología (UBA). Director de la Maestría en Antropología So-
cial, FLACSO (Sede Argentina). Profesor de la Licenciatura en Ciencias An-
tropológicas (FFyL/UBA) y de la Maestría en Antropología Social (FLACSO). 
Investigador adjunto en CONICET. cesar.ceriani@gmail.com.

2 Deseo expresar mi agradecimiento a los numerosos colegas que me ayu-
daron en la recopilación de la información, así como también a la siempre ge-
nerosa actitud del personal de la Biblioteca del Museo Etnográfico Juan Bau-
tista Ambrosetti de la ciudad de Buenos Aires. Ya en un plano estrictamente 
intelectual, las lúcidas observaciones críticas de los evaluadores anónimos de 
la primera versión de este artículo me permitieron hacer importantes modifi-
caciones en su estructura general, en la búsqueda de una mayor profundidad 
analítica y en un balance más coherente sobre la producción antropológica 
inquirida. Quedará a juicio del lector si la versión aquí presentada satisface, al 
menos, alguna de estas cuestiones. 
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investigó a los pueblos indígenas de sus “fronteras interiores” en los úl-
timos treinta años, este artículo toma en consideración las indagacio-
nes efectuadas en el territorio chaqueño argentino, comprendido por 
las provincias de Formosa y Chaco, la región noreste de Salta, norte de 
Santiago del Estero y de Santa Fe. Por lo tanto la lectura crítica de la 
producción antropológica se ceñirá a los estudios sobre los grupos abo-
rígenes pertenecientes a las familias lingüísticas Guaycurú (toba-qom, 
mocoví, pilagá, abipón), Mataco-mataguaya (wichí, nivaklé y chorote) y 
Tupí-guaraní (chiriguano/avá, chané y tapiete). Siguiendo la propues-
ta del presente dossier, el objeto central del trabajo asume un carácter 
heurístico y refiere a la posibilidad de establecer asociaciones entre las 
agendas teóricas del quehacer antropológico y las coyunturas sociohis-
tóricas que enmarcaron la experiencia social de los pueblos indígenas 
del Chaco argentino. En este sentido, el artículo posiciona la necesidad 
de construir estados del arte sobre la producción antropológica local que 
permitan delinear con la mayor exhaustividad posible un área de investi-
gaciones y allanar así el camino a nuevas lecturas y problematizaciones. 
El caso que nos convoca involucra un campo de estudios que atravesó 
toda la historia de la antropología vernácula y que en los últimos treinta 
años devino en caja de resonancia de debates teóricos, posicionamien-
tos ideológicos y problemáticas de fuerte visibilidad social. Se desta-
can en estas últimas, las luchas y movilizaciones indígenas para resistir 
el progresivo despojo de sus territorios y combatir la todavía profunda 
desigualdad socioestructural en que viven los pueblos indígenas de las 
provincias de Salta, Chaco y Formosa.

De este modo, el artículo ensaya una clasificación descriptiva con el 
propósito de ordenar un vasto y heterogéneo corpus de estudios. Para 
encarar este cometido se presentan cuatro núcleos que condensan los 
principales énfasis analíticos en una tríada de conceptos llave: 1) Es-
tructura, historia, cultura; 2) Economía política, identidad, memoria; 3) 
Imaginarios, clasificaciones, regulaciones; 4) Cuerpo, persona, género. El 
primero de ellos refiere a investigaciones etnográficas e históricas que han 
tomado como objeto clave de estudio la organización social y estructuras de 
parentesco de los pueblos chaqueños, junto a las cosmologías, cosmovisiones 
y dinámicas sociorreligiosas y las formas de conocimiento de la naturaleza y 
la cultura material. El segundo núcleo posiciona el impacto de la econo-
mía política capitalista en la región como piedra de toque para develar 
las matrices económicas e ideológicas que dan cuenta de la marginación 
macroestructural impuesta a los pueblos indígenas del territorio cha-
queño por las fuerzas del capital y la formación del Estado argentino. 
Junto a esto, las construcciones de espacialidad y subjetividad propias de la 
experiencia sociopolítica indígena, las migraciones a grandes asentamien-
tos urbanos y el estudio de las redefiniciones identitarias, movilizaciones y 
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luchas por los territorios y derechos se presentan como elementos clave 
del núcleo. El tercer punto refiere a tres escenarios comparados: los ima-
ginarios sociales sobre el indígena chaqueño, las clasificaciones y regulaciones 
jurídico-normativas y la gestión y reproducción de la diversidad cultural en 
campos como la salud y la educación. La pauta que los conecta refiere a 
un mismo –aunque heteróclito– lugar de enunciación: el de los agentes 
sociales hegemónicos que dieron forma a las construcciones de la alteridad 
indígena chaqueña. Como tal, este núcleo propone articular el estudio de 
las representaciones sobre las culturas chaqueñas desde las elites religio-
sas, culturales y políticas, con las reificaciones étnicas y ordenamientos 
jurídicos impuestos por el Estado argentino para atender a la “problemá-
tica indígena” y, finalmente, con las prácticas concretas y los imaginarios 
en acción presentes en las gestiones estatales sobre la salud aborigen y 
en las experiencias educativas de niños y jóvenes indígenas. El cuarto 
núcleo ubica en relación comparativa un conjunto de investigaciones que 
permitieron introducir a los estudios antropológicos chaqueños tres en-
foques teóricos emergentes en el campo disciplinar hacia fines de los años 
noventa y con importante predicamento en las décadas siguientes: los 
estudios sobre corporalidad y performance, las indagaciones sobre ontologías 
indígenas a partir de las construcciones relacionales del ser, la naturaleza y 
la alteridad no humana, y las inquisiciones desde una perspectiva de género 
sobre las relaciones de dominación, competencia y disciplinamiento entre 
varones y mujeres indígenas en contextos históricos y sociales concretos. 

Como toda clasificación, estos núcleos implican una discriminación ar-
bitraria sobre un universo factible de organizarse bajo otros criterios. No 
se pretende que los mismos involucren dominios de estudio excluyentes 
entre sí, como tampoco encorsetar a los investigadores en esferas teóricas 
y empíricas discretas. En primer lugar, podemos observar un orden de-
ductivo en su organización y disposición, ordenamiento que ubica a los 
cuatro focos analíticos en conceptos claves y líneas de investigación de di-
verso alcance diacrónico. En este sentido, los dos primeros conforman ejes 
maestros que recorren la antropología chaqueña desde los años setenta y 
ochenta, cuestión que revisaremos en el próximo apartado evidenciando 
continuidades y rupturas en su desarrollo y configuración actual. El tercer 
y cuarto núcleo dan cuenta de enfoques teóricos que focalizan la mirada 
desde ejes que revisten mayor especificidad analítica y un desarrollo inves-
tigativo más cercano al presente, aunque esto no implique la discontinui-
dad de las investigaciones incluidas en los núcleos previos. 

Antes de introducirnos en nuestra exploración siguiendo el recorri-
do de cada núcleo, consideramos necesario repasar la coyuntura social, 
histórica y política donde se pusieron en escena las investigaciones y 
disputas antropológicas sobre el estudio de los pueblos indígenas del 
Chaco argentino en los últimos treinta años. 
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Estructuras coyunturales de la producción 
antropológica: 1984-2014

El retorno democrático de 1983 implicó un cambio profundo en las es-
tructuras de autoridad y poder académico en las ciencias sociales de nues-
tro país, como así también en las discusiones sobre las competencias de 
estas en las coyunturas sociopolíticas y económicas nacionales. En el caso 
de la antropología, su estatus como disciplina científica y humanística 
se puso en fuerte discusión bajo el ideal de refundar una “antropología 
social” comprometida con las realidades socioeconómicas y políticas de 
las poblaciones nacionales. En este contexto, los estudios sobre pueblos 
indígenas del Gran Chaco entraron de lleno en la refundación de la an-
tropología vernácula a raíz de haber epitomizado durante la década pre-
via, según la visión de sus oponentes teóricos e ideológicos, un tipo de 
abordaje conceptual de corte idealista, esencialista y estigmatizador, al 
margen de toda realidad histórico-sociológica y en complicidad –ora táci-
ta, ora explicita– con el ominoso régimen dictatorial de 1976-1983.3 Nos 
referimos a la llamada “escuela de etnología fenomenológica tautegóri-
ca” ensayada y dirigida por el estudioso italiano Marcelo Bórmida.4 Esta 
buscó una comprensión de aquello que consideraba los aspectos esencia-
les de las culturas chaqueñas cifrados en sus relatos míticos y estructuras 
cosmovisionales, al margen de los procesos históricos y socioeconómicos 
que redefinieron drásticamente la vida de las poblaciones indígenas. Es-
tos últimos temas, no obstante, sí estuvieron presentes en la agenda de 
investigación de una corriente divergente de estudios interesada en los 
procesos de cambio y contacto cultural en el marco de las fuerzas históri-
cas. Fueron pioneros aquí los estudios de Edgardo Cordeu (1967) sobre 
las condiciones socioculturales de una comunidad toba/qom a punto de 
ser afectada por una obra hidraúlica (finalmente abortada) sobre el río 
Bermejo y los del equipo formado por Esther Hermitte en 1969 (1995), 
que buscó analizar las formas de articulación social y estrategias de me-
diación política en comunidades indígenas periurbanas y rurales con el 
objeto de contribuir al diseño de políticas públicas que facilitaran la plena 
integración ciudadana de los indígenas a la sociedad nacional. 

3 Una precisa antropología histórico crítica sobre la conformación de los campos temáticos y 
profesionales locales en el estudio de las sociedades indígenas chaqueñas durante los años 
sesenta y setenta la encontramos en el trabajo de Gastón Gordillo (2006). Remitimos a ella para 
forjar un cuadro cabal de la situación.

4 Formado bajo la égida de José Imbelloni hacia fines de 1940, Bórmida fue artífice clave en la 
creación de la carrera de antropología de la UBA, como luego de los dominantes estudios de 
etnología chaqueña motorizados a través del Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA) 
y su nodriza publicación Scripta Ethnologica. Sobre esta escuela de antropología, la síntesis 
crítica de Gordillo (1996b) ofrece un cuadro detallado de su consolidación institucional y sus 
principales presupuestos teóricos. 



115

Flujos teóricos y transformaciones empíricas en el estudio de los pueblos indígenas del Chaco...

La inversión de la balanza de poder académico acontecida en las uni-
versidades nacionales luego del retorno democrático implicó una nueva 
figuración de relaciones entre establecidos y marginados en el campo an-
tropológico local.5 En este vuelco, las investigaciones establecidas estu-
vieron signadas por los enfoques que abrevaron en la economía política 
de raíz marxista, en el estudio de las relaciones de hegemonía y subal-
ternidad entre el Estado y los pueblos indígenas y en la praxis transfor-
madora de la labor científica. Correlativamente, los previos established 
bajo la orgánica conducción de Bórmida devinieron en outsiders, no de 
la academia o del CONICET, pero sí de los principales claustros uni-
versitarios del país, donde términos como “etnología”, “fenomenología”, 
“ontología”, “hermenéutica” y “mitología” constituyeron por más de una 
década una estigmatizada cadena semántica cuyas reminiscencias llegan 
al presente. No obstante, hacia fines de 1990 es posible observar un giro 
en la actitud de varios investigadores que habilitó nuevos sentidos a 
estos denostados temas y categorías teóricas, teniendo en cuenta tam-
bién los naturales cambios generacionales y las diversas experiencias de 
formación académica de posgrado. Si bien esto no implicó la clausura 
del análisis crítico sobre “la antropología chaqueña” durante los años de 
la escuela de Bórmida y la última dictadura militar, y sus sospechadas 
continuidades en las décadas posteriores, las tendencias predominan-
tes evidenciaron una apertura recíproca a articular distintas perspecti-
vas teóricas y repensar críticamente las tradiciones asentadas. En este 
proceso, los cambios acontecidos a partir de la progresiva formulación 
de leyes indígenas nacionales e internacionales orientadas al reconoci-
miento de sus derechos culturales y territoriales, junto a la instalación 
de una arena política cada vez más compleja con la participación activa 
de agentes y movimientos indígenas, conforman hechos sociales de cru-
cial importancia. De esta manera, y aún a sabiendas de las diferencias 
político-ideológicas de distintos estudiosos, las investigaciones acadé-
micas sobre la vida social, simbólica, histórica, económica y política de 
las culturas aborígenes chaqueñas y el acompañamiento antropológico 
efectivo en la defensa de sus derechos se articularon paulatinamente en 
los últimos 30 años. 

Finalmente, es preciso discriminar cinco aspectos que organizan la 
producción y sociabilidad académica en este campo de estudios. Estos 
puntos nos permiten sopesar con mayor solidez lo realizado y observar 
de manera concreta sus principales manifestaciones durante los últimos 

5 De acuerdo con la conceptualización realizada por Norbert Elias (Elias y Scotson, 2000), la 
figuración social de establecidos y marginados implica un interjuego de relaciones de poder 
y estatus entre grupos vinculados asimétricamente por lazos de interdependencia y grados 
diferenciales de cohesión social. 
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años: los abordajes regionales comparativos, los estados del arte, los li-
bros temáticos, los simposios temáticos y grupos de discusión. 

Dentro del primer aspecto se destaca el análisis de Edgardo Cor-
deu y Miguel de los Ríos (1982) sobre comparaciones regionales entre 
tobas, wichí y chorotes respecto a tramas sociológicas y actitudes hacia 
el otro cultural. De manera programática, el proyecto de larga duración 
iniciado por José Braunstein en 1989 titulado “Hacia una nueva carta 
étnica del Gran Chaco” presenta un intento de abordaje comparativo en 
pos de construir una síntesis regional sobre la situación histórica y –es-
pecialmente– contemporánea de los pueblos nativos de la región. Bajo 
heterogéneos ejes como lingüística, organización social, parentesco, cul-
tura material, derecho indígena, ecología y botánica, toponimia, uso del 
territorio, etnohistoria, mitología, cosmología y juegos infantiles, entre 
varios otros, los estudios agrupados en los nueve volúmenes editados 
entre 1990 y 2010 dan cuenta de la amplia diversidad de temáticas. 

El segundo aspecto refleja un campo de estudios que cuenta con 
un conjunto relevante de estados del arte, con aportes disímiles en su 
coherencia y relevancia. Destaquemos, no obstante, algunos trabajos 
vertebrales. Daniel Santamaría y Marcelo Lagos (1992) realizaron una 
detallada revisión de la historiografía y etnografía de las tierras ba-
jas del norte argentino. Pablo Wright (1994) efectuó un exhaustivo 
balance teórico sobre el estudio de los movimientos sociorreligiosos 
indígenas en el Chaco tensionados a partir de los ejes agencia-estruc-
tura y micro-macro. Gastón Gordillo se ocupó de problematizar los 
vínculos teóricos e ideológicos entre la antropología y el estudio de 
las sociedades chaqueñas (1996, 2006). Atentos también a cuestiones 
de economía política y “racismo cultural”, Guadalupe Barúa y Javier 
Rodríguez Mir (2009) delinearon un cuadro de situación como coor-
dinadores de un dosier específico sobre “Etnología del Gran Chaco”. 
José Braunstein y Edgardo Krebs (2011), por otro lado, dieron cuenta 
de la renovación de los estudios chaqueños desde mediados de la déca-
da de los noventa a partir de investigaciones, los coloquios regionales e 
internacionales y las publicaciones referenciales. Ubicando en el centro 
de la indagación la pregunta por los estudios comparativos de áreas 
culturales, Isabelle Combès, Diego Villar y Kathleen Lowrey (2009) 
ensayaron una erudita síntesis, esbozando un ambicioso proyecto de 
estudio comparado entre la región chaqueña sudamericana y las gran-
des planicies norteamericanas. Por último, en su introducción al vo-
lumen temático sobre el Gran Chaco, Tola (2013) expone una atenta 
cronología sobre la investigación etnológica en el territorio para luego 
reorientar la discusión hacia las contribuciones de la etnología france-
sa y brasileña reciente sobre los vínculos entre ontología, agentividad, 
naturaleza y socialidad. 
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El tercer asunto que contribuye a fortalecer el capital intelectual de 
los estudios chaqueños es su producción bibliográfica específica en obras 
discretas (es decir, no en artículos publicados en revistas científicas) y 
expresada en tres formas básicas: 1) Libros e informes finales de investiga-
ción de producción colectiva: los cuales recorren aspectos de la experiencia 
histórica de estos pueblos, como el cambio sociorreligioso, las memorias 
indígenas, las formas antiguas y actuales del liderazgo, el impacto de la 
Guerra del Chaco (1932-1935), las tramas políticas de las organizacio-
nes indígenas (Califano, 1999; Miller, 2000; Cordeu, Fernández, Messi-
neo, Ruiz Moras y Wright, 2003; Braunstein y Meitchry, 2008; Richard, 
2008; Messineo, Tola y Scarpa, 2010; Tola, Medrano y Cardín, 2013); 
2) Libros monográficos: en su mayoría provenientes de tesis doctorales 
revisadas (Trinchero, 2000; Gordillo, 2010; García, 2005; Palmer, 2005; 
Rodríguez Mir, 2006; Wright, 2008; Ceriani Cernadas, 2008; Tola, 2012; 
Citro, 2009; Benedetti, 2014), otros de investigaciones independientes 
(Arenas, 2003; Giordano, 2004; Barúa, 2008; Hirsch, 2006; Gordillo y 
Leguizamón, 2002); 3) Libros en coautoría entre antropólogos e indígenas, 
motivados por el deseo de trabajar conjuntamente en aspectos ligados al 
conocimiento cultural y a las luchas por el reconocimiento de las filosofías 
y derechos (Medrano, Maidana et al., 2010; Tola y Francia, 2013). 

Finalmente, un último aspecto que da cuenta de esta consolidación 
progresiva es la formación de simposios y grupos de discusión. Respecto al 
primer asunto, se destacan los simposios internacionales realizados en 
1996 en Washington (Estados Unidos) sobre literatura etnográfica del 
Chaco y en 1999 en la Universidad de St. Andrews, Escocia, sobre las 
relaciones entre misiones cristianas, pueblos indígenas y Estado-nación. 
Unido a estos, deben consignarse los tres simposios, 2002, 2004, 2007, 
dedicados a la antropología del Gran Chaco efectuados en el marco de 
los Congresos de Geohistoria Regional organizados por el Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET), Resistencia, Chaco, y 
el Seminario “Definiciones étnicas, organización social y estrategias polí-
ticas en el Chaco y la Chiquitania”, organizado por el Instituto Francés de 
Estudios Andinos de Santa Cruz de la Sierra en 2006. No resulta azaroso 
entonces que promediando el nuevo milenio se conformara en Buenos 
Aires el Seminario Permanente de Estudios Chaqueños (SPECH), grupo 
regular de discusión organizado y coordinado por Tola desde inicios de 
2006. Este implica un espacio abierto y no institucional de encuentro en-
tre diversos estudiosos de la región chaqueña que ha permitido poner en 
diálogo transversal los avances de investigación a partir de las trayectorias 
y enfoques disímiles de sus participantes. Sobre la base de este somero 
marco de contextualización histórica y síntesis general, es el momento de 
adentrarnos con especificidad en la producción antropológica a partir de 
los cuatro núcleos analíticos que organizan la inquisición. 
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Estructura, historia, cultura

Los estudios etnográficos sobre estructura, organización social y sistemas 
de parentesco de los pueblos chaqueños argentinos se inician bajo las in-
vestigaciones de Braunstein entre grupos maká, wichí, toba y pilagá, y 
toma en cuenta aspectos de morfología y patrones de residencia espa-
cial (Braunstein, 1983, Braunstein y Palmer, 1992). Hasta años recientes, 
donde las investigaciones sobre parentesco han retomado algunas inda-
gaciones sistemáticas, los trabajos de Barúa entre los wichí del centro del 
territorio chaqueño argentino, iniciados hace tres décadas, fueron una 
excepción. Poniendo en correlación los patrones de sociabilidad y las 
configuraciones de mismidad y alteridad, Barúa exploró progresivamente 
las maneras en que estas se expresan en los modelos de alianza, paren-
tesco y afinidad, normas matrimoniales, mitología y onomástica (1986, 
1995, 2001, 2007). Sobre el mismo grupo étnico, las investigaciones de 
John Palmer (1994, 2005), sostenidas teóricamente en los principios 
rectores de la antropología social británica (trabajo de campo intensivo, 
perspectiva sociológica, conocimiento lingüístico), dieron cuenta de los 
principios básicos de la organización social, el sistema de parentesco y 
las categorías cosmológicas vertebrados a partir de la noción de persona 
wichí, definida por la categoría social husek (traducido como “voluntad”). 
Inquiriendo en los estudios sobre parentesco y consanguineidad entre los 
grupos chaqueños y, de manera especial entre los toba/qom, Tola (2014) 
abrió recientemente nuevas preguntas para revisar las tesis establecidas 
sobre la apertura exogámica usualmente descripta a partir de demostrar 
la existencia de un repliegue matrimonial endogámico analizando redes 
conyugales y relaciones clandestinas entre amantes. 

El estudio de la política indígena en el Chaco constituye otro capítulo 
clave y así lo informan diversos trabajos que analizan formas organiza-
tivas de acción política, cambios en las representaciones y prácticas del 
liderazgo, nuevas configuraciones ideológicas, performances identitarias 
y dinámicas segmentarias de alianzas y fisiones recurrentes (Gordillo y 
Leguizamón, 2002; Gordillo, 2006; Braunstein, 2008; Tola y Salamaca, 
2008; Córdoba, 2008; Spadafora, Gómez y Matarrese, 2010; Ciccone y 
Hirsch, 2010; Cardín, 2013). Estos estudios evidencian las importantes 
mutaciones acontecidas en las competencias y legitimidades del lide-
razgo indígena, en la organización política local y en los mecanismos 
de representatividad por parte de las asociaciones civiles, religiosas y 
políticas indígenas. Tanto en el caso de los toba orientales y occiden-
tales, los wichí del centro y oeste del territorio, los pilagá del centro 
de Formosa y los guaraní pedemontanos, dichos estudios sopesan, con 
distintos énfasis, los cambios principales en los esquemas de organiza-
ción política indígenas acontecidos en las últimas décadas a partir de 
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la progresiva presencia de un complejo campo de relaciones de poder y 
negociaciones simbólicas entre comisiones indígenas, funcionarios esta-
tales, partidos políticos y ONG seculares o “basadas en la fe”. Asimismo, 
deben consignarse investigaciones etnográficas que centran el análisis 
en los esquemas de organización política tradicional, linajes e ideologías 
étnicas en grupos toba, chané y guaraní de Argentina y Bolivia (Mendo-
za, 2002; Combés y Villar, 2004, 2007), junto a las exploraciones socio-
lógicas sobre el rol de la onomástica y el chisme en las configuraciones 
ambivalentes del liderazgo chané actual (Bossert y Villar, 2004; Villar, 
2001). En la órbita de estas indagaciones ubicamos también a una se-
rie de renovadas contribuciones sobre las guerras interétnicas entre los 
pueblos chaqueños, trabajos edificados a partir del uso comparado de 
fuentes históricas y etnográficas de los siglos XIX y XX (Bossert y Siffre-
di, 2011). Asimismo, un episodio bélico que marcó literalmente a fuego 
el destino de los pueblos de la región, como fue la Guerra del Chaco 
entre Paraguay y Bolivia (1932-1935), carecía de abordajes que buscaran 
comprender las vicisitudes de las parcialidades indígenas comprome-
tidas en el dramático escenario. Estudios recientes han comenzado a 
saldar dicha deuda, analizando fuentes orales y escritas que dan cuenta 
de los cambios acontecidos en las alianzas interétnicas, las migraciones 
territoriales, las coerciones de los respectivos ejércitos en pugna sobre las 
poblaciones aborígenes y las consecuentes desestructuraciones sociales 
(Richard, 2008; Capdevila, Combès, Richard y Barbosa, 2010).

Si debemos distinguir tres temas que marcaron los estudios antro-
pológicos chaqueños desde sus épocas fundacionales, pensando en los 
trabajos de Erland Nordenskiold, Alfred Métraux, Rafael Karsten y En-
rique Palavecino, estos fueron la mitología, la religión y la cultura material. 

Bajo la primera categoría, los estudios sobre mitologías de los pueblos 
chaqueños presentan una continuada contribución, asimismo revisitada 
en los últimos años desde enfoques que abordan los nexos complejos en-
tre “mito” e “historia” como formas de conciencia social (cotejar con Hill, 
1988) y otros que integran, variadamente, teoría de la práctica, reflexión 
poscolonial y perspectivismo amerindio. Como señalamos, la propuesta 
de la fenomenología tautegórica de Bórmida implicó una concepción 
particular del principio epistemológico de la epoché husserliana, orienta-
do aquí –como señaló Wright con precisión– “a identificar estructuras 
eidíticas de sentido (generales y particulares, estas últimas generalmente 
específicas) nutridas por el horizonte mitopoiético de la sociedad in-
dígena” (1994: 28). De este modo, según afirmó esta tendencia, en las 
estructuras de sentido del corpus mítico y el discurso religioso se con-
densa la visión del mundo indígena. Unido a esto, las indagaciones sobre 
clasificaciones cosmológicas y cosmovisionales recorrieron el interés antro-
pológico desde sus primeros acercamientos al territorio chaqueño, ha-
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biendo sido centrales en el proyecto de la fenomenología bormideana de 
los años setenta. En las décadas posteriores, estos tuvieron continuidad 
en los trabajos sobre mitología, shamanismo y hermenéutica indígena 
cristiana en grupos wichí y pilagá (Califano, 1988, 1989; Dasso, 1989, 
1999; Idoyaga Molina, 1992; Terán, 1994, 1998). Sostenidos en investi-
gaciones etnográficas, e incorporando dimensiones sociológicas e histó-
ricas en el análisis, estos estudios aggiornaron la visión más esencialista 
de la corriente bormideana, pero no renunciaron a pensar las narrativas 
míticas como las formas más acabadas del pensamiento indígena. 

Distinto fue el caso de las exploraciones efectuadas por Wright desde 
una mirada atenta a las prácticas simbólicas, la historia y las relaciones 
de poder y edificando un enfoque poscolonial sobre la cosmología, la 
ontología, el shamanismo, la noción de persona, la experiencia onírica, 
los movimientos sociorreligiosos y la memoria colectiva entre los toba/
qom del este de Formosa (Wright, 1983, 1990, 1992, 1995, 2008). Di-
chos trabajos evidencian un largo aliento conceptual que supera la arbi-
traria taxonomía de núcleos aquí desplegada, y no es, por cierto, el único 
ejemplo. En el caso específico de los estudios sobre las cosmologías de 
los pueblos chaqueños, estos se vieron reforzados en la última década 
por un cuerpo de investigaciones especializadas en astronomía aborigen 
o etnoastronomía, temática instalada que ha motivado novedosas apro-
ximaciones entre los grupos mocoví y toba (Giménez Benítez y López, 
2004; López y Giménez Benítez, 2005, 2007; López, 2013). 

Otra temática iniciada hacia fines de los años sesenta y sostenida en 
las décadas siguientes se nuclea en torno al estudio de los procesos de 
cambio sociorreligioso que impactaron en la vida de los pueblos chaqueños 
a partir de la evangelización por parte del cristianismo católico y protes-
tante y en el marco de los sucesivos procesos de conquista, colonización 
y nacionalización del territorio. Las nuevas configuraciones cosmovi-
sionales, el rol de las iglesias nativas en la reestructuración del lideraz-
go comunitario y las ambivalencias en las estrategias de acercamiento/
distancia a los valores morales y sociales instruidos por las empresas 
misioneras llevaron a los investigadores a inquirir en los conflictivos 
procesos de cambio, resignificación y refucionalización de las categorías 
culturales indígenas. De este modo, nexos sociológicos y culturales en-
tre cosmología, shamanismo, evangelismo, política y capitalismo fueron 
abordados desde distintas perspectivas teóricas, las cuales –retomando 
la caracterización de Wright (1994)– enfatizaron diferencialmente los 
niveles de la agencia-micro y la estructura-macro. En este campos de 
investigaciones es posible considerar que los estudios se encaminaron 
diferencialmente a dos objetivos medulares: 1) Comprender la apro-
piación de creencias y prácticas religiosas evangélicas en el marco de 
las lógicas sociológicas, cosmológicas y shamánicas indígenas (Miller, 
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1979; Idoyaga Molina, 1992; Ruiz Moras, 1999, 2008; Bossert y Villar, 
2006; Villar, 2007); 2) Atender a los procesos históricos locales y re-
gionales tomando en consideración las maneras en que las ideologías y 
prácticas misioneras cristianas, en concretas determinaciones económi-
cas estructurales, incidieron en las subjetividades, identidades y formas 
de conciencia social del cristianismo indígena (Trinchero y Maranta, 
1987; Wright y Vuoto, 1991; Tola 2001; Citro, 2002; Bergallo, 2004; 
Ceriani Cernadas y Citro, 2005). Junto a esto, la inclusión de nuevas 
problemáticas en la agenda antropológica, como las discusiones sobre 
agencia, subjetividad, relaciones de poder, generación, modernidad y 
globalización, han continuado nutriendo este campo de estudios (Ci-
tro, 2002; Salamanca, 2009; Altman, 2011; Wright, 2008; Ceriani Cer-
nadas, 2014a, 2014b). En estrecha vinculación a esta problemática se 
fueron perfilando en los últimos años investigaciones enfocadas en las 
experiencias de misionalización cristiana entre las sociedades indígenas 
chaqueñas. Dentro de las temáticas abordadas, se destacan el estudio de 
las relaciones y representaciones entre misiones/misioneros y pueblos 
indígenas, las funciones políticas y mediadoras de los líderes religiosos 
nativos y los usos culturales y políticos diferenciales del “evangelio” por 
parte de las agencias misioneras y los pueblos chaqueños en el marco de 
un Estado-nación fronterizo (Miller, 2008; Ceriani Cernadas y Lavaz-
za, 2013; López y Altman, 2012, Altman y López, 2011; Torres Fernán-
dez, 2006, 2007; Dalla Corte, 2012). Otro tema conexo de posiciones 
ambivalentes y antiguo conocimiento en el trabajo etnológico también 
implicó novedosas inquisiciones: las relaciones y representaciones entre 
misioneros y antropólogos, en sus diversos objetivos, prácticas de traba-
jo y compromisos éticos (Miller, 1981, 1995). Asimismo, los estudios 
enfocados en las formas rituales, estéticas y performativas de las socieda-
des chaqueñas, expresados en sus músicas, danzas, fiestas y ceremonias 
religiosas, dieron cuenta de distintos énfasis en sus organizaciones sim-
bólicas, determinaciones históricas y marcos de acción (Wright, 1990; 
Citro, 2002, 2013; Garcia, 2004, 2011). 

Las investigaciones sobre ecología, botánica, zoología y cultura material, 
en los pueblos toba, wichí y pilagá, si bien no presentaron una exten-
sión de análisis como en el caso del estudio del cambio sociorreligioso 
y cosmológico indígena, manifestaron una paulatina consolidación en la 
última década, aunque acercamientos previos de corte más descriptivo 
allanaron estos desarrollos. En el campo de los estudios sobre etnobo-
tánica, farmacopea y prácticas de alimentación entre los toba y wichí, se 
destacan los continuados trabajos de Pastor Arenas (1981, 2000, 2003) y 
las recientes investigaciones de Gustavo Martínez (2009, 2010), Messi-
neo, Scarpa y Tola (2010) y Gustavo Scarpa (2013), emplazadas en mar-
cos analíticos atentos a los múltiples entramados simbólicos, lingüísticos 
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y materiales de la acción social. De una manera similar, las investigacio-
nes en etnozoología y zoonimia de los indígenas chaqueños iniciadas 
por Raúl Martínez Crovetto (1995) hacia mediados de los años sesenta 
tuvieron una importante profundización empírica y conceptual a partir 
de los recientes estudios de Celeste Medrano entre los toba del este de 
Formosa orientados a explicar y comprender –según los términos de la 
autora– su “zoo-sociocosmología” (2013, 2014). Finalmente, el recorrido 
de los trabajos sobre cultura material, confección, usos, resignificaciones 
y reutilización de artefactos se caracterizaron por estudios descriptivos 
y bajo endebles marcos analíticos (Gonzalo, 1998). Pero estos fueron 
refundados por las investigaciones de Rodrigo Montani (2007, 2008, 
2013) entre los wichí de las bandas norte y sur del rio Bermejo oriental 
sobre los usos y sentidos de los artefactos en la vida social y simbólica 
actual. A partir del conocimiento cabal de la lengua indígena (tarea aún 
emprendida por contados investigadores), una larga y continua indaga-
ción etnográfica y un sofisticado nivel de análisis sociológico estos traba-
jos recualificaron significativamente un campo de estudios signados por 
meras descripciones de técnicas y usos desvinculados de las configuracio-
nes culturales, sociológicas e históricas que los definen. 

Un tema que mancomunó la emergencia de los estudios etnohistóricos 
sobre las sociedades chaqueñas promediando la década de los ochenta 
fue la preocupación teórica por los “estudios de frontera” y los procesos 
acontecidos en los bordes del territorio chaqueño, el occidental con el 
Tucumán colonial, el oriental con Paraguay y el sureste con Santa Fe. En 
este marco de indagación, la producción textual realizada por los misio-
neros jesuitas y franciscanos que trajinaron el Chaco desde mediados del 
siglo XVIII fueron objeto de cuidado escrutinio y una de las principales 
fuentes documentales, junto a epistolarios de funcionarios y religiosos, 
y actas de los cabildos coloniales. Dichos registros permitieron a los 
investigadores adentrarse en las preocupaciones sociales inherentes a las 
coyunturas históricas inquiridas. Aquí destacamos tres interrelaciona-
das: 1) La compleja e inestable situación económica de las misiones 
y de las características de la producción en un contexto progresivo de 
poblamiento y privatización de la tierra; 2) Las relaciones políticas y 
simbólicas con los pueblos indígenas, incluyendo dinámicas de alianzas 
interétnicas, formas de disciplinamiento social, construcción de nuevos 
liderazgos y marcaciones de género); 3) Las fricciones y acomodacio-
nes ambivalentes con los poderes locales, coloniales y luego republica-
nos (Gullón Abao 1993; Teruel y Santamaría 1994; Santamaría 1999; 
Teruel 1994, 1995, 2005; Langer 1995; Vitar 1997; Paz 2005, 2007, 
2012; Lucaioli y Nessis 2007; Lucaioli 2011; Dalla Corte y Vázquez 
2011, Dalla Corte 2014; Ratto 2013). Unido a esto, y bajo la idea de 
comprender los órdenes culturales de las historias indígenas, una positi-
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va confluencia de estudios históricos y etnográficos combinaron ambas 
metodologías en la construcción de la evidencia y la explicación en clave 
sociocultural (Cordeu et al., 2003; Wright 2003; Gordillo 2010; Bossert 
2008a, 2008b). 

Economía política, identidad, memoria

Los campos de fuerzas que gravitaron en la progresiva incorporación 
de los pueblos indígenas chaqueños al sistema capitalista constituyeron 
un camino instaurado por la violencia física y simbólica de la conquista 
y la colonización del territorio en el marco del proceso de formación 
del Estado-nación argentino. Esta situación macroestructural se expresó 
correlativamente en la expulsión, despojo y privatización de sus terri-
torios, en la clasificación ideológica y económica en los estratos socia-
les más bajos, amparada en una visión racista y evolucionista de dichas 
sociedades, y en la inclusión en un sistema de explotación laboral en 
enclaves industriales y productivos de diversa magnitud, como ingenios 
azucareros, aserraderos, fincas agrícolas y establecimientos algodoneros, 
entre otros. Bajo estos temas nodales se instalaron desde mediados de 
los año ochenta los estudios antropológicos inspirados en la economía 
política marxista, analizando la subsunción del trabajo al capital entre 
los grupos indígenas chaqueños, las transformaciones en las prácticas 
de subsistencia y usufructo del suelo y las modalidades de resistencia y 
organización indígena ante el estado y el frente colonizador (Conti, La-
gos y Teruel De Lagos, 1988; Trinchero, 1992, 2000; Trinchero, Piccini 
y Gordillo, 1992; Trinchero y Leguizamón, 1995; Gordillo, 1992, 1994, 
1996; Gordillo y Leguizamón, 2002; Iñigo Carrera, 2007, 2010, 2012). 
La cuestión de la asimetría radical de poder entre los pueblos indígenas 
y la sociedad nacional, sumado a las emergentes luchas reivindicatorias 
de los movimientos indígenas e indigenistas, fueron temas paradigmáti-
cos en un momento en que la antropología argentina –al igual que bue-
na parte de la sociedad civil– encarnaba las utopías democráticas bajo el 
compromiso de saldar las “deudas internas” de la nación. 

Como advertimos, estos trabajos implicaron un giro radical con la 
anterior “antropología chaqueña” en sus orientaciones teóricas, metodo-
lógicas e ideológicas, entendidas estas como categorías relacionales y no 
discretas. La crítica al idealismo reificador de la escuela bormideana en 
su búsqueda de las esencias míticas se vio acompañada en sus inicios (y 
con algunas continuidades en el presente) por un tipo de práctica antro-
pológica que desconfiaba igualmente de los estudios sobre organización 
social y cosmológica propios de la tradición etnológica norteamericana 
o europea, con sus énfasis en el conocimiento de las lenguas indígenas y 
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en el trabajo etnográfico intensivo en todos los aspectos de la vida social 
investigada, sin que esto implique per se un ingenuo encapsulamiento o 
un exotismo estigmatizador. Estos estudios asumieron que no hay mo-
do de aprehender la “producción de subjetividad” y conciencia social de 
los pueblos indígenas sin tomar fundamentalmente en cuenta las con-
diciones históricas materiales de incorporación y sujeción al mercado 
capitalista, similares a la de las masas campesinas criollas pero agravia-
das por el racismo biologicista y culturalista naturalizado en la sociedad 
hegemónica y cuyo efecto de estigmatización sobre las sociedades cha-
queñas perdura hasta la fecha. Desde este enfoque analítico, las fuer-
zas históricas de expansión del capitalismo en el Chaco se desplegaron 
en espacios heterogéneos caracterizados por su complejidad social y en 
el marco de un contexto geopolítico de particular conflictividad social 
ligado a la definición de las fronteras estatales. La noción teórica de 
“formación social de fronteras”, forjada por Hugo Trinchero a partir de 
las teorías marxistas sobre las formaciones económico-sociales, con-
densa las particularidades de este escenario económico político surcado 
simultáneamente por clivajes ideológicos y materiales (barbarie/civili-
zado, desierto/nación, improductivo/productivo), relaciones interétnicas 
y conexiones valorativas “entre espacios caracterizados por dinámicas 
productivas y reproductivas heterogéneas” (2000: 39). 

Una renovación importante en este campo de estudios vino dado a 
partir de las continuas investigaciones de Gordillo profundizadas du-
rante la década de los noventa al radicarse en Estados Unidos y luego 
Canadá. Se destacan aquí la sofisticación del nivel de análisis teórico y 
empírico, a partir de una crítica a las posturas objetivistas de la economía 
política y encaminándose al estudio antropológico sobre la producción 
del espacio y la subjetividad, analizando las contradicciones implícitas a 
las experiencias y memorias espaciales de los indígenas en sus prácticas 
históricas y otorgando un rol protagónico a la indagación etnográfica. 
Estos influyentes trabajos, varios de ellos publicados en revistas mains-
tream de las ciencias sociales anglosajonas, tuvieron la importante deci-
sión del autor de ser recopilados y traducidos para el público argentino 
y latinoamericano (Gordillo, 2006, 2010). 

En una atmósfera política convulsionada por la creciente organización 
de los movimientos indígenas luego de la reinstauración democrática y 
los cambios constitucionales de 1994, que reconocen la “preexistencia” de 
los pueblos indígenas y la posesión de sus territorios “ancestrales”, la im-
bricación entre luchas indígenas y compromiso antropológico devino en 
una articulación cada vez más indisociable. Como notaremos en el próxi-
mo apartado al revisar el campo de estudios jurídicos sobre la problemá-
tica aborigen en el Chaco, también aquí fue decisiva la competencia an-
tropológica de asesoramiento y acompañamiento activo en los reclamos 
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territoriales y en las reconfiguraciones identitarias de los pueblos (De la 
Cruz, 1989; De la Cruz y Mendoza, 1989; Salamanca, 2011; Braunstein, 
2011; Matarrese, 2013; Tola, 2014). Las causas fueron evidentes dado el 
irrefrenable avance de enclaves extractivos a cargo de corporaciones mul-
tinacionales, la destrucción progresiva del monte chaqueño a raíz de la 
expansión de la frontera agropecuaria monopolizada por la soja6 y la pro-
yección de grandes obras de infraestructura que humillan los territorios 
y las formas de vida indígenas. Un caso referente es la larga demanda que 
la organización indígena wichí, chorote y nivaklé Lhaka Hontat realizó al 
Estado argentino desde 1998, hecho que aún motiva el trabajo conjunto 
de agentes religiosos, juristas, funcionarios y antropólogos (Carrasco y 
Rossi, 2003; Carrasco, 2009). En el marco de este escenario, se expresa 
una problemática global y un campo académico de creciente interés en 
la antropología: el impacto social, las ideologías y prácticas de los proyec-
tos de desarrollo comunitarios, ejecutados por programas gubernamentales 
y/u ONG nacionales e internacionales, y las discordantes aceptaciones 
y apropiaciones indígenas. En este grupo de estudios, obras públicas de 
gran envergadura, proyectos de trabajo social y cooperativas de artesanos 
son investigados de manera crítica en pos de dar cuenta de las condi-
ciones materiales que determinan dichos procesos sociales y las formas 
de organización, adaptación o resistencia por parte de las comunidades 
aborígenes (De la Cruz, 1997, Trinchero y Belli, 2009; Quintero, 2009, 
2010; Benedetti, 2014; Braticevic, 2011). Por otro lado, y en el contexto 
de las discusiones que entraron con fuerza en el debate antropológico 
hacia mediados de 1990, donde epistemes poscoloniales, políticas de la 
identidad y múltiples “artes de la resistencia” (al decir del clásico libro de 
James Scott) estuvieron en sintonía coral, las investigaciones renovaron 
sus interrogantes sobre las configuraciones de poder que envuelven las 
relaciones y clasificaciones interétnicas, políticas, económicas y simbó-
licas de los pueblos indígenas chaqueños (Citro, 2006; Rodríguez Mir, 
2006, 2009; Salamanca, 2010). 

Una situación social particular fruto del avance del capitalismo en 
la región chaqueña y la consecuente constricción económica y social 
de los pueblos indígenas implicó el desplazamiento espacial de los mis-
mos más allá de su territorio. Desde los años noventa una corriente de 
estudios enraizada en las teorías de la economía política marxista y la 
teoría gramsciana de las identidades subalternas, abrieron el campo de 

6 Una realidad que continúa siendo crítica, pese a la bien intencionada Ley de Bosques pro-
mulgada a fines del 2007 (Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 
los Bosques Nativos). Dos años después, y a raíz del vigoroso reclamo de más de 70 organi-
zaciones sociales, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley. Pese a esto, y en otras formulaciones 
jurídicas que implican derechos vinculados a los pueblos indígenas del país, la distancia entre 
la reglamentación y el efectivo cumplimiento de la ley es notoria. 
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las investigaciones sobre las experiencias migratorias de los indígenas cha-
queños, particularmente tobas/qom, a las periferias de grandes ciudades 
nacionales, como Buenos Aires, Rosario y La Plata (donde también 
se radicaron históricas escuelas de antropología). Las conformaciones 
sociológicas y tramas migratorias de los asentamientos, los conflictos 
internos y externos de poder y la construcción de procesos identita-
rios reflejan las preocupaciones centrales de las investigaciones iniciales 
sobre los toba/qom que migraron desde la provincia de Chaco hasta 
Rosario (Santa Fe), Quilmes y La Plata (Buenos Aires) hacia los años 
cincuenta y setenta (Bigot, Rodríguez y Vázquez, 1991, 1992; Mendo-
za, 1989; Tamagno, 1992, 2001). Tomando como referencia el análisis 
comparado de historias de vida y etnografía, otros estudios profundi-
zaron las marcas simbólicas de las movilidades espaciales y las impli-
cancias subjetivas, afectivas y reflexivas propias de las relocalizaciones 
en un barrio periférico toba de la zona norte de Buenos Aires (Wright, 
2000; Vivaldi, 2013).

En un clima de reivindicaciones territoriales, disputas de poder y 
políticas de la identidad un último e interconectado grupo de ensayos 
hibridizaron positivamente las fronteras entre los estudios de memoria, 
la historia oral, filosofía indígena y la autoafirmación cultural. Editado 
por Mercedes Silva (1991/1995), y publicado por el Encuentro Inter-
confesional de Misioneros, la colección de 8 fascículos Memorias del 
Gran Chaco da cuenta de una construcción colectiva de articulaciones 
entre saber antropológico, fuentes documentales y memoria oral de 
los pueblos indígenas chaqueños. En formato bricoleur y de humil-
de confección, esta pionera colección (cuya reedición completa sería 
bienvenida) presentó de manera novedosa y accesible al gran público 
las historias indias de los pueblos toba, mocoví, pilagá y wichí del Cha-
co argentino. Posteriores trabajos mostraron, solos o en coautoría con 
pensadores indígenas, la importancia de publicar estos ensayos de diá-
logo intercultural, de trabajo colaborativo sobre la memoria colectiva 
y de manifiesto humanístico por la autodeterminación indígena en su 
plenitud (Achilli y Sánchez, 1997; Tola y Salamanca, 2001; Gordillo, 
2005; Tola y Francia 2013).

Imaginarios, clasificaciones, regulaciones

Las prácticas imaginativas que narraron, ilustraron y fotografiaron al 
indígena chaqueño por parte de exploradores, artistas, misioneros, mi-
litares y funcionarios públicos pueden ponerse en correlación con los 
modos en que se instalaron las clasificaciones estatales y jurídicas sobre 
estos pueblos y los dilemas en acción presentes en las gestiones estatales 
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sobre la salud y los procesos de reproducción lingüística y formativa 
de niños y jóvenes indígenas. Esta correlación comparativa puede ser 
pensada en tanto formas socioculturales de regulación simbólica y social 
de la alteridad étnica, en la medida en que pretenden definir los contor-
nos y contenidos a partir del cual los indígenas chaqueños fueron (y 
son) imaginados, estigmatizados y exotizados. Discursos, narrativas e 
imágenes sobre estos pueblos a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX 
constituyeron un novedoso campo de indagación empírica posicionado 
a mediados de los años noventa, donde el trabajo de archivo historio-
gráfico fue central y las preguntas rectoras se enmarcaron a caballo de 
la sinonimia foucaultiana entre saber, poder y la reflexión poscolonial. 
En esta órbita conceptual se ubican las novedosas investigaciones de 
la historiadora Mariana Giordano sobre discursos e imágenes sobre 
los pueblos chaqueños, a partir de la construcción e interpretación de 
un archivo sostenido en un corpus fotográfico y documental localiza-
do en misiones franciscanas, institutos gubernamentales y colecciones 
privadas de postales y fotografías (2003, 2004, 2012). Un conjunto 
más amplio de trabajos orientaron la exploración hacia el examen de 
la producción de la alteridad indígena, tomando en cuenta los imagina-
rios espaciales sobre el Chaco como “desierto” y sus implicancias en 
las políticas y prácticas de colonización (Wright, 1997); los modos en 
que diversas ideologías religiosas cristianas reificaron en sus misiones 
chaqueñas imágenes colectivas estigmatizantes y particulares definicio-
nes de cuerpo y de género sobre los pueblos indígenas (Wright, 2003; 
Ceriani Cernadas, 2008; Citro, 2009; Gómez 2012); y el análisis de 
documentales etnográficos sobre indígenas chaqueños inquiriendo en 
la narrativa fílmica, el lenguaje estético y la construcción de la alteridad 
(Gustavsson y Giordano, 2013). 

Como advertimos al inicio, consideramos factible ubicar en relación 
comparada estas construcciones imaginativas y prácticas de la alteridad 
indígena chaqueña con los  marcos y definiciones jurídicas sobre la cuestión 
indígena en tanto formas variadas de clasificación y control social, ideo-
lógico y político estatal. Este último asunto implicó abordajes críticos 
sobre las maneras en que se construyeron las legislaciones indígenas, 
junto al estudio de las organizaciones, movimientos  y grupos indige-
nistas involucrados en los procesos sociales concomitantes. Es posible 
discriminar dos soportes a partir de los cuales se enriqueció el conoci-
miento y la acción reivindicativa por los derechos indígenas. El primero 
se posiciona en una mirada historiográfico con el objeto de delinear 
una genealogía de las leyes y procesos jurídicos sobre la cuestión aborigen 
teniendo en especial consideración los climas sociopolíticos en donde 
estos se forjaron y  modificaron (Levaggi, 1993; Lagos, 2000; Krebs y 
Braunstein, 2008). El segundo, aunque también revisa obligadamente 
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la historia jurídica, ensaya una reflexión crítica sobre la labor de los grupos 
indigenistas y las políticas implementadas para la inclusión ciudadana, el 
respecto cultural y la autonomía territorial de los pueblos chaqueños 
(Carrasco, 1991, 2005; Braunstein, 2006, 2011; De la Cruz, 1987). Pese 
a las definiciones jurídicas y estatales que cosifican a los “grupos étnicos” 
chaqueños, insiste Braunstein (2006: 1), estas conforman sociedades en 
el cabal sentido sociológico del término. Es decir, colectivos humanos 
culturalmente reglados por valores y esquemas de comportamiento, que 
son dinámicos, conflictivos y contradictorios, y socialmente estructura-
dos por normas de parentesco, convivialidad y sociabilidad, en el marco 
de una estructura de dominación estatal y una creciente presión sobre 
sus territorios y formas de vida. 

En este orden de problemática, y profundizando en la política indi-
genista del Estado salteño entre 1986 y 2004, Morita Carrasco coincide 
en este panorama altamente crítico sobre las ideologías rectoras y las 
prácticas concretas producto de las leyes y políticas públicas de corte 
indigenista. Entendidas así, como advierte la antropóloga, como un “re-
curso para mantener el control de los sujetos a los cuales está dirigida 
y para la re-codificación de sus demandas” (Carrasco, 2005: 237). El 
punto clave aquí es la reproducción por parte de los funcionarios del 
Estado de una visión reificada del indígena como “sujeto necesitado de 
ayuda para lograr una ciudadanía plena” y la consecuente negación de 
una agencia indígena autónoma “que se planta frente a ellos para impul-
sar reivindicaciones y demandas de una política de identidad propia” (p. 
237). En sintonía relativa con estas preocupaciones, estudios recientes 
abordaron las maneras en que la apropiación de saberes antropológi-
cos efectuada por los “agentes pastorales aborígenes” que trabajaron en 
el Chaco argentino durante los años setenta, abocados a proyectos de 
desarrollo comunitario, fueron mediadores importantes en la posterior 
construcción jurídica de las definiciones de “comunidad” y “pueblo” in-
dígena formuladas en las leyes indigenistas de los años ochenta y no-
venta (Zapata, 2011; Leone, 2013, 2014). En una línea similar, pero 
atenta a la producción discursiva y práctica de la actual política indígena 
del estado provincial formoseño, Iñigo Carrera encara las maneras en 
que este edificó una “ontología de la “cultura aborigen” en tanto forma 
legítima del reconocimiento” como también los modos en que los toba 
orientales “incorporan, internalizan y disputan esas narrativas hegemó-
nicas” (2011: 9-10). 

El tercer eje que vertebra la correlación de este núcleo refiere a los 
abordajes antropológicos sobre la gestión política y cultural de la salud 
y los procesos educativos de niños indígenas en contextos provinciales 
diversos. El estudio de la gestión pública de la salud sobre las comuni-
dades aborígenes, el rol de los agentes involucrados y las emergentes 
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políticas mediadoras en el marco de discursos políticamente correctos 
sobre interculturalidad y multiculturalismo atraviesan las investiga-
ciones de Mariana Lorenzetti (2012, 2013). Bajo una perspectiva teó-
rica de fuerte anclaje foucaultiano, la autora indaga el sistema público 
de salud y su relación con las poblaciones wichí circundantes de la 
ciudad de Tartagal, en el extremo occidental del Chaco argentino. Las 
nociones de salud-enfermedad diferencialmente problematizadas en-
tre el ámbito sanitario y las comunidades indígenas, la construcción de 
alteridad del discurso hegemónico en torno al cuerpo indígena “cul-
turamente no saludable”, las memorias aborígenes sobre los cuerpos 
sanos de los “antiguos” y el complejo rol mediador de los agentes sani-
tarios indígenas conforman elementos claves de estos estudios. Otras 
aproximaciones colindantes a la misma problemática social remarca-
ron analíticamente la importancia de comprender las categorías cul-
turales indígenas en torno al padecimiento y sufrimiento en la salud, 
como por ejemplo lo relativo a la enfermedad de chagas, para desde 
allí observar las fallas comunicativas entre el equipo de salud biomédi-
co y las poblaciones wichí y pilagá afectadas por la enfermedad (Dell 
Arciprete, Braunstein et al., 2014). 

Devenido en uno de los últimos asentamientos urbanos de indíge-
nas chaqueños, el barrio toba de Derqui (provincia de Buenos Aires) 
fue escenario de nuevas investigaciones sociolingüísticas y cognitivas 
orientadas al estudio de los procesos educativos, reproducción lingüística y 
experiencias de socialización de niños y jóvenes allí nacidos y con lazos 
sociales y emocionales en tensión constante con la pertenencia indíge-
na (Hecht, 2011, 2012; Hecht y García Palacios, 2010). Unen a estas 
últimas indagaciones una preocupación centralizada en la emergente 
vertiente de antropología de la niñez, que posiciona una metodología 
etnográfica de estudios con niños y adolescentes como agentes pro-
ductores de cultura y reflexión crítica. Debe remarcarse que sobre la 
base de estas conceptualizaciones, y amparadas en las normativas in-
ternacionales sobre derechos de la niñez, se efectuó un peritaje antro-
pológico sobre las condiciones de vida de niñas y niños de la convul-
sionada comunidad toba de Colonia Aborigen La Primavera (Potae 
Napocna Navogoh). Merece recordarse que esta comunidad, formada 
oficialmente en los años cuarenta, constituyó el escenario de una de 
las últimas violentas represiones de la policía formoseña y criollos de 
la zona el 23 de noviembre de 2010. Ese día, las fuerzas policiales re-
primieron, bajo el uso de armas de fuego, golpes a adultos y ancianos, y 
destrucciones de viviendas, el corte de ruta que durante 4 meses había 
sostenido una importante facción política de la comunidad en litigio 
con familias criollas por la usurpación del territorio ancestral (Hecht, 
Szulc, Colángelo y García Palacios, 2012). 



130

César Ceriani Cernadas / Papeles de Trabajo 9 (16): 110-151

Cuerpo, persona, género

La introducción de las teorías sobre corporalidad, noción de persona y re-
laciones de género en los estudios sobre los pueblos indígenas chaqueños 
tomaron en importante consideración los tópicos medulares de los tres 
núcleos repasados. Es decir, la preocupación sociológica e histórica, la 
atención a la economía política, el acompañamiento efectivo en la lu-
cha por los derechos indígenas y la inquisición crítica sobre las cons-
trucciones de alteridad y sus efectos jurídicos y normativos. De manera 
específica, los estudios sobre corporalidad y performance se centraron en 
la propuesta de Silvia Citro en torno a una fenomenología dialéctica 
de las prácticas culturales (fundamentalmente danzas, música, ceremo-
nias religiosas y prácticas shamánicas). Por su parte, las indagaciones 
sobre ontologías indígenas a partir de las construcciones relacionales de 
la persona, la naturaleza y la alteridad no humana fueron implantadas a 
partir de las investigaciones de Florencia Tola desde fines de la década 
de los noventa. Finalmente, las investigaciones que focalizaron las rela-
ciones y clasificaciones simbólicas entre varones y mujeres, y masculino 
y femenino en los pueblos chaqueños sumaron nuevos interrogantes 
para integrar una perspectiva de género atenta a dilucidar las relaciones 
de poder insertas en las relaciones sociales, los procesos históricos, las 
tensiones generacionales y espaciales y los cambios en los idearios de fe-
mineidad y posición de las mujeres indígenas chaqueñas. Siguiendo este 
recorrido, profundizaremos comparativamente los elementos centrales 
de estos estudios y sus líneas de encuentro y diferenciación.

Las discusiones emergentes hacia fines de los noventa sobre corpora-
lidad, embodiment y performance encaminaron las investigaciones etno-
gráficas de Citro orientadas de manera general a comprender las formas 
culturales en que los cuerpos toba y mocoví expresan y contestan la ex-
periencia histórica (Citro, 2006, 2009b, 2013). Ensayando una síntesis 
conceptual entre la teoría foucaultiana del poder disciplinante y la teoría 
de la práctica bourdeana, en el marco de una fenomenológica cultural 
crítica sostenida en los aportes de Maurice Merleau-Ponty y la filosofía 
poscolonial, la autora propuso un programa integral de abordaje teóri-
co y metodológico “de y desde los cuerpos”. Esta metodología definida 
como dialéctica, esto es, espacio de tensión de similitudes y diferencias, 
acercamientos y distanciamientos, hacia y con los otros, habilita a Citro 
un análisis detallado sobre las prácticas corporales cotidianas, las danzas 
“tradicionales” y contemporáneas en contextos religiosos y/o festivos, las 
perfomances de curación shamánica y los estilos musicales de estos pueblos 
indígenas chaqueños. En este sentido, notamos aquí una diferencia im-
portante con la segunda tendencia señalada en este núcleo, focalizada 
en las preguntas que monopolizaron a buena parte de la antropología 



131

Flujos teóricos y transformaciones empíricas en el estudio de los pueblos indígenas del Chaco...

amazonista desde mediados de los años noventa, relativas al modo en 
que “las ideologías de la corporalidad y la persona funcionan como ver-
daderos principios de estructuración social”, según señala Tola (2013: 
20). De esta manera, desde la visión del perspectivismo y del naturalis-
mo pregonados por Eduardo Viveiros de Castro y Phillipe Descolá res-
pectivamente, el estudio de los regímenes corporales, los fluidos y emociones, 
los afectos y convivialidades, las interioridades y fisicalidades, las mitologías 
y experiencias con los seres no humanos introdujo nuevas preguntas a las 
indagaciones sobre ontologías indígenas chaqueñas (Tola, 2005, 2012). 
A partir de estas referencias conceptuales, otros aportes instalaron la 
atención en la constitución toba de una “identidad relacional en de-
venir” donde las múltiples perspectivas de relación con los blancos es 
significada como “la historia de separación de seres semejantes” (Sala-
manca, 2009; Tola y Salamanca, 2008). Asimismo, las transformaciones 
inherentes a una agencia descentrada por parte del sujeto, uno de los 
rasgos centrales de las ontologías amerindias según conceptualiza esta 
corriente, permitió ampliar el rango analítico al tomar en cuenta las 
denominadas “políticas de la naturaleza”, los reclamos territoriales y las 
imbricaciones entre persona, espacialidad y animalidad (Tola y Francia, 
2011; Tola y Suárez, 2013; Medrano, 2013). 

El abordaje antropológico sobre las representaciones de la mujer en las 
sociedades indígenas chaqueñas, su lugar en las narrativas míticas, sus 
prácticas sociales y simbólicas y las concepciones nativas sobre la concep-
ción, gestación y reproducción, fueron introducidas en los años setenta 
a partir de los estudios de Anatilde Idoyaga Molina (1999). Si bien los 
marcos generales de la teoría bormideana limitaron el rango analítico 
de estos estudios, estos ofrecieron descripciones detalladas de represen-
taciones y prácticas en torno a la posición de la mujer en las sociedades 
chaqueñas, la sexualidad y las definiciones de feminidad. Varios de estos 
temas fueron retomados por Tola (2000) en sus estudios sobre concep-
ciones del cuerpo femenino, roles parentales, embarazo y gestación, tra-
bajos fortalecidos por indagaciones sociológicas y planteamiento teóri-
cos que incorporaban, entre otros, las problematizaciones de Françoise 
Héritier (1996) sobre las clasificaciones jerárquicas entre masculino y 
femenino y las lógicas de la dominación masculina. En la primera dé-
cada del siglo XXI, otros estudios sumaron nuevos interrogantes para 
dilucidar las relaciones de poder insertas en los clivajes de género, bajo 
condiciones sociohistóricas diversas, tensiones generacionales y cambios 
en la posición de las mujeres indígenas chaqueñas (Hirsch, 2008, 2014; 
Hirsch y Ospina, 2011; Citro, 2008; Medrano, 2012). No obstante, la 
propuesta de articular en un mismo enfoque conceptual, etnográfico y 
político perspectiva de género y teoría feminista en antropología llegó a 
partir de las investigaciones de Mariana Gómez entre las comunidades 
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tobas del oeste formoseño. Abrevando en un corpus teórico fondeado en 
la antropología feminista, los enfoques de género y corporalidad, la teoría 
de la práctica y los reseñados aportes de Gordillo y Citro, los estudios 
de Gómez develan las complejas tramas ideológicas e identitarias que 
emergen en las representaciones simbólicas, las experiencias espaciales 
y laborales de las mujeres toba. Para ello, las investigaciones toman en 
consideración fundamental el lugar clave de las relaciones interétnicas, 
especialmente aquellas expresadas históricamente a través del proceso 
de misionalización anglicano y la incorporación forzada y marginal al 
mercado capitalista (Gómez, 2008, 2011, 2012).

Reflexiones finales

Los pueblos indígenas que habitaron y habitan el territorio chaqueño 
devinieron durante las décadas de los setenta y ochenta en símbolo do-
minante de la antropología local en sus más puras cualidades turnerianas: 
condensación de sentidos, unión de significados dispares y polarización 
de significados. Lugar de confluencia y disenso de teorías académicas e 
ideologías políticas intersectadas de formas cambiantes, la agencia de 
los pueblos indígenas chaqueños fue paulatinamente redimensionada 
a partir de procesos de revitalización y activismo sociopolítico en un 
campo etnoburocrático en creciente formación y contradicción. Las 
construcciones de memoria como herramientas políticas para la edifi-
cación de derechos culturales y territoriales, mediadas por el saber y la 
intencionalidad del antropólogo investigador, grafican asimismo la hoja 
de ruta que guío este ejercicio intelectual: apreciar los ejes claves por 
donde se fue (re)construyendo la imaginación y praxis antropológica 
sobre el estudio de los pueblos indígenas chaqueños. 

En este sentido, y como señalaba Tola (2013: 22) en su reciente intro-
ducción a un volumen temático, más allá de las diversas perspectivas de 
estudio, en la actualidad ningún investigador “desestimaría la importancia 
de considerar la economía política en sus estudios”. Esto no implica que 
hayan desaparecido las diferencias conceptuales entre enfoques relativis-
tas y universalistas respecto al peso decisivo en los procesos históricos de 
estos pueblos de las agencias y lógicas culturales indígenas, por un lado, o 
de las fuerzas económicas de la dominación capitalista, por el otro. Pero 
tampoco involucra que la forma en que los antropólogos han construido 
conocimiento sobre estas sociedades se haya mantenido al margen de las 
profundas transformaciones políticas y sociales propias de la sociedad ar-
gentina y de la vida de los pueblos indígenas de la región chaqueña.

Este trabajo ha intentado mostrar que en los últimos 30 años se ha 
producido un sustantivo y heterogéneo conjunto de estudios antropo-
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lógicos sobre los pueblos indígenas del Chaco argentino. Encaminado 
fundamentalmente por estudiosos locales, a diferencia de otras regio-
nes antropológicas como los Andes y la Amazonía, las investigaciones y 
marcos analíticos se fueron mancomunando cada vez más bajo un mis-
mo afán: comprender y acompañar activamente los múltiples procesos 
que jalonan la experiencia social, la creatividad cultural y la determina-
ción histórica de los pueblos indígenas. 
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