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l. Objetivos 

En este seminario nos proponemos que los alumnos: 

1. Lean críticamente etnografías actuales de grupos indígenas de las Tierras Bajas 

sudamericanas (TBS) 

2. Se familiaricen con algunas de las corrientes antropológicas que dominan en la 

actualidad los estudios de las sociedades indígenas de las TBS 

3. Incorporen, mediante la lectura de etnografías, herramientas conceptuales operativas 

para sus futuras investigaciones etnográficas 

4. Reconozcan la importancia que posee tanto una lectura histórica como una lectura 

centrada en la perspectiva indígena de los hechos 

5. Articulen dimensiones de la realidad etnográfica (nociones de persona, territorio, 

organización política, sistemas de parentesco) que suelen abordarse separadamente 

2. Contenidos 

Unidad Temática l. Ontologías amerindias 

En esta unidad nos dedicaremos a presentar las perspectivas antropológicas que, desde 

las últimas décadas del siglo XX, comenzaron a renovar los estudios amerindios, a partir de 

un enfoque que integra la cosmología y la organización social. Nos centraremos en las 

premisas generales a partir de las cuales dicha etnografía emprende el estudio de las 

sociedades indígenas del continente americano: rechazo de proyecciones de las perspectivas 

dicotómicas occidentales y cuestionamientos epistemológicos y metodológicos generales. 

A partir de la revisión de algunas ontologías amerindias (animismo y perspectivismo), 

nos proponemos llevar adelante un cuestionamie_nto de la operatividad de las oposiciones 

naturaleza/cultura, emoción/cognición y cuerpo/alma para el estudio de las sociedades en 

cuestión. Si bien esta tendencia teórica surgió a partir del trabajo etnográfico en Amazonía, 

abordaremos también las resonancias de esta tendencia en el Chaco argentino. Entre los toba y 
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los wichi, el interés renovado por temas ya clásicos de la Antropología se nutrió de las 

herramientas teóricas elaboradas por la antropología americanista mencionada (G. Barúa, F. 

Tola). 

Partiendo de la lectura de etnografías recientes enmarcadas dentro de las dos corrientes 

definidas por Viveiros de Castro como la economía moral de la intimidad (J. Overing, A 

Belaunde, P. Gow) y la economía simbólica de la alteridad (Ph. Descola, E. Viveiros de 

Castro, A Vilaya), nuestro objetivo será analizar algunas propuestas alternativas que 

desarrollan herramientas conceptuales más acordes a las sociedades estudiadas (nociones de 

persona, cuerpo, convivialidad, socialidad, nexus endogámico, predación familiarizante, 

dravidianato, etc.). 

Bibliografía Obligatoria 

l. BARÚA, Guadalupe. 2001 Semillas de Estrellas: Los nombres entre los wichí. Buenos 

Aires: Dunken 

2. BELAUNDE, ELVIRA. 2006. "A fon;:a dos pensamentos, o fedor do sangue. Hematologia e 

genero na Amazonia'', Revista de Antropologia, Sao Pablo USP, 49 (1): 205-243. 

DESCOLA, Philippe. 

3:·2000"'2001. Anthropologie de la Nature. RésUmé des cours et travaux. Annuaire du College._ .. 

de France, París. 

4. 2002. "La antropológía y la cuestión de la naturaleza'', en Repensando la Naturaleza, 

Encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo ambiental, Palacio G. y Ulloa A . 

. (Comp ). Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

5. ERIKSON, Philippe. 1984. «De l'apprivoisement a l'approvisionnement: chasse, alliance et 

familiarisation en Amazonie amérindienne », Techniques et Cultures, 9: 105-140. 

6. HUGH-JONES, Stephen. 199.,6. « Bonnes raisons ou mauvaise conscience? De l'ambivalence 

de certains Amazoniens envers la consommation de viande », Terrain, 26: 123-148. 



7. KIDD, Stephen. 2000. "Knowledge and the practice of love and hate among the Enxet of 

.Paraguay", en The Anthropology of Lave and Anger. The Aesthetics of Conviviality in Native 

Amazonia. J. Overing y A. Passes (Eds. ), London: Routledge. 

8. ÜVERING, Joanna y P ASSES, Alan. (Eds.) 200 l. « Introduction. Conviviality and the 

opening up of Amazonian anthropology », en The Anthropology of Lave and Anger. The 

Aesthetics of Conviviality in Native Amazonia. London: ·Routledge. 

9. SEEGER, Anthony, DA MATTA, Roberto y VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1979. (( A 

constru9ao da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras », Boletim do Museu Nacional, 32: 

2-19. 

1 O. VILA(:A, Aparecida. 2002. "Making kin out of others m Amazonia», Royal 

Anthropological Institute, 8: 347-365. 

· 11. VIYEIROS DE CASTRO, E. 1996. « Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo 

ameríndio »,Mana, 2 (2): 115-144. 

TOLA, Florencia. 

12. 2010. « Maitres, chamanes et amants », Ateliers du LESC (Société d'Ethnologie de 

Nanterre), Valentina Vapnarsky y Aurore Monod Becquelin (Comp.) [on line] 34. URL: 

http://ateliers.revues.org/85 3 8, Francia . 

. .. 13-:)007:. ,«,',~u nao estou só(mente) em meu corpo'. A pessoa e o corpo entre os tob~_(q?~!- ,.,._ 

do Chaco argentino», MANA 13 (2): 499-519. Río de Janeiro, UFRJ. 

Bibliografía General 

ÁRHEM, Kaj. 1993. « Ecosofía makuna », dans Correa, F. (Ed.). La selva humanizada : 

ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano. Bogotá: Instituto colombiano de 

antropología, Fondo FEN - Colombia, Fondo editorial CEREC. 

BARÚA, Guadalupe. 2007. Un arte delicado. Relaciones entre el parentesco, el conflicto y el 

acontec;imiento entre los wichí del Chaco Central. Buenos Aires: Dunken, 27_8 p. _ 

CROCKER, John. C. 1985. Vital Souls. Bororo cosmology, natural symbolism and shamanism. 
Arizona: University of Arizona Press. 



DESCOLA, Philippe. 

1986. La nature domestique. Symbolisme et praxis dans l 'écologie des Achuar. París : Maison 

des Sciences de l'Homme. 

2005. Par-dela nature et culture. Gallimard: París. 

GODELIER, Maurice y PANOFF, Michel. (Eds.). 1998. La Production du corps. Amsterdam: 

Éditions des Archives Contemporaines. 

Gow, P. "The perverse child: desire in a native amazonian subsistence economy", Man (N.S) 

24: 567-582. 

HERITIER, Fran9oise. 1996. Masculin / Féminin. La pensée de la différence. París: Éditions 

Odile Jacob. 

HUGH-JONES, Christine. 1979. From the milk river. Spatial and temporal processes in 

Northwest Amazonia. Cambridge: Cambridge Uniyersity Press. 

JACKSON Michel y KARP Ivan. (Eds.). 1990. Personhood and Agency. The Experience of Self 

and Other in African Culture. Uppsala: Smithsonian Institution Press. 

LAMBEK, Michel y STRATHERN, Andrew. (Eds.). 1998. Bodies and Persons. Comparative 

perspectivefrom A/rica and Melanesia. Cambridge: Cambridge University Press. 

MAUSS, Marcel. 1939. « Une catégorie de l'esprit humain : la notion de personne, celle de « 

moi »,un plan de travail », Journal ofthe Royal Anthropological Jnstitute, 68: 263-281. 

MCCALLUM, C. 

1996. "Morte e pessoa entre os Kaxinawá", Mana, 2 (2): 49-84. 

2001. Gender and Sociality in Amazonia. How Real People Are Made. Oxford: Berg. 

STRATHERN, Marilyn. 1988. The Gender ofthe Gift. Berkeley: University of California Press. 

SURRALLES, Alexandre. 2003. Au cceur du sens. Perception, ajfectivité, action chez les 

Candoshi. París: Centre National de la Recherche Scientifique I Édition Maison des Sciences 

de l'Homme. 

TA YLOR, Anne-Cristine. 1996. « The soul' s body and its states: an Amazonian perspective on 

the nature ofbeing human», Journal ofthe Royal Anthropological Jnstitute, 2 (2): 201-215. 

·TURNER, Terence. 1995. « Social body and. embodied subject: bodylines, subJe,ctiyi~y" flI1d 

sociality among the Kayapo », Cultural Anthropology, 1 O (2): 143-170. 



) 

VJLA<;:A, Aparecida. 1992. Comendo como gente: formas do canibalismo wari. Río de 

Janeiro: Éditions UFRJ. 

VJVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 

2002. A inconstancia da alma selvagem. Sao Pablo: Cosac et Naify. 

2002a. «O nativo relativo», Mana, 8 (1): 113-148. 

Unidad temática II. Política indígena en Amazonía y en el Gran Chaco 

En esta Unidad presentaremos otras aproximaciones antropológicas, contemporáneas 

de las anteriores, que analizan el devenir de los grupos indígenas amazónicos y chaqueños en 

relación con los procesos históricos que los atraviesan. Los autores enmarcados dentro de esta 

perspectiva (J. Pacheco de Oliveira, C. Salamanca, G. Gordillo, L. Cardin) se han interesado 

por temas tales como las modalidades indígenas de acción política en los contextos del 

Estado, las luchas indígenas por sus territorios y por la autodeterminación dentro del contexto 

jurídico internacional, el compromiso político de la antropología contemporánea, entre otros 

temas. 

La lectura de los autores de esta Unidad nos permitirá describir el proceso de 
\ 

conformación de organizaciones y movimientos indígenas de la región. Dichos movimientos 

y organizaciones (federaciones, consejos, agrupaciones) fueron cobrando paulatinamente 

mayor visibilidad e incidencia en la arena política nacional y en las políticas in_di&enistas: Se 

abordarán algunos casos particulares de Amazonía y Gran Chaco para dar cuenta de cómo la 

política indígena fue variando en función de las vinculaciones con ~l Estado y con otros 

actores. 

Bibliografía Obligatoria 

1. BRAUNSTEIN, José. 2006. "Indígenas, indigenistas e indianistas en el Chaco argentino'', en 
- . -

- ·~·· ~.-~.:\~ -· >. - • ·.--,..'-

A c tes et Mémoires del IFEA, 11: 35-45. 
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2. CARRASCO, Morita. 1991. "Procesos de poblamiento y relaciones ,interétnicas en el chaco 

formoseño: articulación social o subalternidad?", Cuadernos de Antropología Social, (UNLU

EUDEBA) 3. 

3. GORDILLO, Gastón. 2006. "Las localizaciones de la hegemonía", en En el Gran Chaco, 

Buenos Aires: Prometeo. 

4. CARDIN, Lorena. 2009. "Antiguos reclamos-Nuevas estrategias: el actual movimiento 

sociopolítico toba en Colonia Aborigen La Primavera (Formosa)", IV Congreso Argentino y 

Latinoamericano de Antropología Rural (INTA y NADAR), Mar del Plata. 

5. DE ÜLIVEIRA, Joao Pacheco. 2006. "Políticas indígenas contemporáneas. Régimen tutelar, 

juegos políticos y estrategias indígenas", en Hacia una antropología del indigenismo, De 

Oliveira, J.P. (Comp.), Río de Janeiro: Contra Capa. 

6. RAMOS, Alcida. 1990. « Ethnology Brazilian Style », Cultural Anthropology, 5 ( 4): 452-

472. 

7. Ru1z, Lucy. 1993. "Términos de negociación entre pueblos indígenas de la Amazonía y el 

Estado", en Retos de la Amazonía, Ecuador: Abya-Y ala. 

8. SURRALLÉS, Alexandre. 2009. "Entre derecho y realidad. Antropología y territorios 

amazónicos en un futuro próximo", Bulletin de l'IFEA, pp. 29-45. 

9. SALAMANCA, Carlos y TOLA, Florencia. 2008. "Formas contemporáneas de Ja acción 

política toba a partir del análisis de las estrategias relacionales y de la capacidad de acción", 

en Liderazgo, representatividad y control social en el Gran Chaco, José Braunstein y Norma 

C. Meichtry (Eds.). Pp. 149-158. Resistencia: EUDENE. 

Bibliografía General 

BRAUNSTEIN, José. 1983. "Algunos rasgos de la organización social de los indígenas del Gran 
Chaco", Trabajos de Etnología, 2: 9-102. 

BRAUNSTEIN, JOSÉ. Y MEICHTRY, Norma (Eds.). 2008 en Liderazgo, representatividad y 

control social en el Gran Chaco, José Pp. 149-158. Resistencia: EUDENE. 



CoRDEU, Edgardo y SIFFREDI, Alejandra. 1971. De la Algarroba al Algodón. Movimientos 

Milenaristas del Chaco argentino, Buenos Aires: Juárez Editor. 

HENDRICKS, Janet. 1996. "Poder y conocimiento: discurso y transformación entre los Shuar", 
en Globalización y Cambio en Amazonía indígena. Ecuador: Abya-Y ala. 

MILLER, E. 1979. Los tobas argentinos. Armonía y Disonancia en una sociedad. México: 
Siglo XXI. 

MILLER, Elmer y BRAUNSTEIN, José. 1999. (Eds.). Peoples of the Gran Chaco. Westport, CT: 
Bergin and Garvey. 

TRINCHERO, Hugo, PICCININI, Daniel et GORDILLO, Gastón. 1992. Capitalismo y grupos 

indígenas en el Chaco Centro-Occidental (Salta y Formosa)/1. Buenos Aires: Centro Editor 
de América Latina. 

/ SANTOS GRANERO, Femando. 1996. "Hacia una antroplogía de lo contemporáneo en la 
amazonía indígena", en Globalización y cambio en la Amazonía Indígena. Ecuador: Abya
Yala, 7-43. 

BUSTAMANTE, Teodoro. 1993. "El marco internacional de los problemas en Amazonía", en 

Retos de laAmazonía, Quito: Abya-Yala, 159-201. 

Unidad 111. El territorio en las TBS: lugar de encuentro entre la ontología 

y la política indígena 

Desde las últimas décadas se comenzaron a realizar compilaciones (Albert y Ramos · 

2000, Urban y Sherzer 1991) así como trabajos aislados {1urnertfJ93) ·qu-e renuevan los 

llamados estudios del 'contacto interétnico' entre las sociedades indígenas y la sociedad 

envolvente. Dentro de esta tendencia, ciertos autores analizan las modalidades indígenas de 

articulación con la sociedad nacional a partir del estudio de 'regímenes expresivos' (mitos, 

relatos, cantos) y de dimensiones sociales tales como los ritos, los usos territoriales, los 

neoshamanismos. 

El desafío actual -y del que nos proponemos dar cuenta- consiste en integrar a partir 

del abordaj.e .del territorio, dimensiones de la realidad etnográfica (persona, política, . ,. '' . . .. - ._, __ ..... . .. ~·"··-··. 

parentesco, etc.) que, si bien están entrelazadas, suelen abordarse por separado y difícilmente 

por un mismo autor. Esta Unidad pretende articular entonces las Unidades precedentes, 



mostrando cómo la concepción indígena del territorio se encuentra perrneada también por la 

ontología. 

La presentación de algunos casos de disputa territorial entre los toba y los pilagá de 

Formosa -en relación con la vigencia de la ley de emergencia territorial- nos permitirá 

abordar el mencionado entrelazamiento entre territorio, política y ontología. 

Bibliografía obligatoria 

1. ALBERT, Bruce y RAMOS, Alcida. 2000. "Cosmologias do contato no norte-Amazonico", en 

Pacificando o Branca, Cosmologías do cantata no norte-Amazonico, Albert, B. y Ramos, A. 

(Comp). Sao Pablo: UNESP. 

2. BARABAS, Alicia. 2004. "La territorialidad simbólica y los derechos territoriales indígenas: 

reflexiones para el Estado pluriétnico", Alteridades, 14: ~05-119. 

3. CALAVIA SÁEZ, Osear. 2004. "Mapas Carnales: el territorio y la sociedad Yaminawa", 

Antropologia em Primeira Mao, nº68: 4-15. Santa Catalina 

A. TILKIN GALLOIS, Dominique. 2004. "Nossas falas duras". Discurso político e auto

. representa9ao Waiapi", en Pacificando o Branca, Cosmologias do cantata no norte

Amazonico, Albert, B. y Ramos, A. (Comp.). Sao Pablo: UNESP. 

······---··~·~. 

5. SALAMANCA, Carlos. 2010. La lucha de las familias tobas por poxoyaxaic alhua. 

Movilizaciones indígenas, mapas e historias por la propiedad de la tierra en el Chaco 

argentino. Buenos Aires: IGWIA. 

6. ÜLJVEIRA, Joao Pacheco de. 2004. "Ac;:ao indigenista e utopia milenarista. As multiplas 

faces de um processo de territorializa9ao entre os Ticuna'\ en Pacificando o Branca, 

Cosmologias do cantata no norte-Amazonico, Albert, B. y Ramos, A. (Comp.). Sao Pablo: 

UNES P. 



7. RAPPAPORT, Joanne. 2004. "La geografía y la concepción de la historia de los Nasa'', en 

Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, García Hierro P. y Surrallés A. 

(Eds.), Copenhague: IGWIA. 

Bibliografia General 

ALBERT, B. y RAMOS, A. (Comp.). 2004. Pacificando o Branca, Cosmologías do contató no 

norte-Amazonico. Sao Pablo: UNESP. 

ALEXIADES, Miguel. (Comp.) 2009. Mobility and migration in indigenous Amazonia. 

Comparative ethnoecological perspectives. Canterbury: Berhghan Books 

BIOLSI, Thomas. 2005. "Imagined geographies: Sovereignty; indigenous space, and American 

Indian struggle", American ethnologist, 32 (2): 239-259. 

DOVE, MICHAEL. 2006. "Indigenous People and Environmental Politics", Annu. Rev. 

Anthropol, 35: 191-208. 

GARCÍA HIERRO, Pedro y SURRALLÉS, Alexandre. (Eds.). 2004. Tierra Adentro. Territorio 

indígena y percepción del entorno. 

LAUER, Matthew. 2005. «Líderes políticos indígenas en Amazonia: política y auto
representación entre los ye'kwana del alto orinoco'', AIBR. Revista de Antropología 

Iberoamericana, p. 1-20. 

STERPIN,- Adriana. 1993. «La chasse aux scalps chez les Nivakle du Gran Chaco», Journal de 

la Société des Américanistes, 79: 33-66. 

) 3. Recursos a emplear 
) 

Durante las clases, se emplearán presentaciones audiovisuales (Power Point y videos) 
así como soporte de mapas conceptuales, cartografías, imágenes satelitales y entrevistas 

realizadas a líderes indígenas. 

Asimismo, se invitarán al Seminario a líderes y miembros de grupos indígenas para 
ofrecer a los alumnos la posibilidad de escuchar las perspectivas de diversos actores sociales 

indígenas. 
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4. Criterios para la evaluación 

Las instancias de evaluación tendrán en cuenta las siguientes habilidades: 

- De reflexión crítica sobre la bibliografía obligatoria y los lineamientos ofrecidos en clase 

- De relacionar y contrastar conceptos y modelos provenientes de distintos autores 

5. Formas de evaluación a utilizar 

- Cada alumno deberá presentar en forma oral al menos un texto de la bibliografía obligatoria, 

el cual podrá ser analizado a la luz de sus propios datos etnográficos. 

\ - Al finalizar el dictado del seminario, los alumnos deberán elegir por _alguna de las tres 
/ 

siguientes opciones: 

a. Trabajo monográfico final que retome alguna de las unidades trabajadas y efectúe una 

lectura crítica de los textos presentados. 

b. Trabajo monográfico final en el que a partir del trabajo de campo etnográfico del alumno 
discuta la factibilidad de las teorías, corrientes, herramientas conceptuales propuestas. 

c. Presentación de su· material etnográfico y análisis del mismo a la luz de la bibliografía 
presentada en el seminario en un trabajo monográfico original. 

La nota·final del seminario surgirá del promedio entre ambas instancias de evaluación. 

6. Normas de promoción 

Las condiciones requeridas de promoción serán el 80 % de asistencia a las clases y el 
cumplimiento de las instancias presentadas en el punto 6. 

7. Observación 

Los textos ·de la bibliografía obligatoria que se encuentran en lengua extranjera_serán 
presentados por las docentes en clase de forma detallada y en ocasiones se elaborará guías de 

lectura para facilitar su comprensión. 
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