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1-Cuadro resumen de horas semanales dedicadas al proyecto por parte de director e 

integrantes del equipo de investigación: 

 

Rol del integrante Nombre y Apellido Cantidad de horas semanales 

dedicadas al proyecto 

Director Malena Inés Castilla 18 

Alumno de carreras de grado 

(UNLaM) 

Angelica Castro 6 

Alumno de carreras de grado 

(UNLaM) 

Cecilia Martin Linares 6 

Alumno de carreras de grado 

(UNLaM) 

María Fernanda Feria 6 

 

2-Plan de investigación 

 

2.1. Resumen del Proyecto: 

La cuestión ambiental, el ordenamiento territorial y la utilización y valorización de la naturaleza, 

ha sido el centro de debates y disputas políticas y sociales desde las últimas décadas del siglo XX 

hasta la actualidad. En este escenario, una heterogénea y vasta cantidad de actores e intereses se 

han involucrado en ámbitos de participación para la planificación y ejecución de políticas públicas y 

proyectos de desarrollo. En tal sentido, diversos sectores, entre los que se encuentran las 

comunidades indígenas y las organizaciones etnopolíticas, negocian y disputan en dichos ámbitos 

por los territorios y sus recursos.  

En este sentido, Argentina, en general, ha estado signada por profundas trasformaciones 

ambientales, productivas y sociales que generaron nuevos modos de apropiación, distribución y 

gestión de los territorios. Durante las últimas décadas, la provincia del Chaco, en particular, se ha 

convertido en el escenario de múltiples disputas donde la población indígena y de pequeños 

productores son diferencialmente afectados. Tales conflictos son producto, en gran medida, de la 

privatización del monte nativo -que perteneció históricamente a los pueblos originarios- y las cuencas 

hídricas a partir de la expansión de la frontera agricolaganadera y ,en los últimos años, la sojera. En 

este contexto, las políticas públicas implementadas en el territorio han sido de variada trascendencia, 

dado que no solo involucran proyectos de origen local sino también internacional. Tal es así, que 

durante los últimos años agencias de crédito internacional como el Banco Mundial han financiado 

una serie de propuestas que involucran directamente a las comunidades indígenas y las 

organizaciones etnopolíticas que habitan dichos territorios en disputa. Por ello, el presente proyecto 
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se propone analizar, desde la perspectiva de la antropología social, los procesos de participación de 

las organizaciones etnopolíticas del pueblo qom en la localidad de Pampa del Indio, provincia del 

Chaco, en el marco de la implementación de políticas públicas y proyectos de desarrollo desde el 

2010 hasta la actualidad, teniendo en cuenta los escenarios de conflictividad territorial generados por 

el avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural.  

2.2. Palabras clave: Indígenas, Políticas, Territorios, Conflictividad 

2.3. Tipo de investigación:1 

2.3.1. Básica: X 

2.3.2. Aplicada:  

2.3.3. Desarrollo Experimental: 

2.4.  Área de disciplina (código numérico y nombre): 2 KS4 Historia, Antropología y 

Geografía- Disciplina desagregada: 5700- ANTROPOLOGIA 

2.5.  Campo de aplicación (código numérico y nombre):3 1160 Prom.Gral.del Conoc.-

Cs.Humanas 

2.6. Estado actual del conocimiento: 

Este proyecto se propone analizar, desde la perspectiva de la antropología social, los procesos 

de participación política de las organizaciones etnopolíticas del pueblo qom en la localidad de Pampa 

del Indio, provincia del Chaco, en el marco de la implementación de políticas públicas y proyectos de 

desarrollo desde el 2010 hasta la actualidad, en escenarios de conflictividad territorial generados por 

el avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural. Para ello nos centraremos en 

las organizaciones etnopolíticas de la localidad de Pampa del Indio. Entre ellas podemos mencionar 

a Nate’elpi , Consejo Qompi, entre otras, dado que presentan una trayectoria diferente a las otras 

organizaciones indígenas ya que se han posicionado en la agenda local, nacional e internacional, en 

tanto actores políticos reconocidos. Ahora bien, entendemos que estas agrupaciones se encuentran 

vinculadas cotidianamente con otros espacios de participación indígena y de pequeños productores 

y por ello nos proponemos conocer las dinámicas de participación de estos actores con la finalidad 

de responder a nuestro objetivo general. Asimismo, indagaremos en aquellas condiciones 

socioeconómicas y políticas para comprender los procesos de negociación cuyo resultado ha sido la 

participación de las organizaciones indígenas en las políticas públicas y proyectos de desarrollo 

 
1 Marcar con una X según corresponda. 
2 Listado disponible en: web_SCyT_UNLaM 
3 Listado disponible en: web_SCyT_UNLaM 

https://cyt.unlam.edu.ar/index.php?seccion=16&idArticulo=676
https://cyt.unlam.edu.ar/index.php?seccion=16&idArticulo=676
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implementados en la localidad. El propósito de indagar en estos escenarios es comprender de qué 

modo las organizaciones se vincularon con nuevos actores sociales en el marco de la implementación 

de tales políticas en sus territorios.  

Metodológicamente, la relevancia de la propuesta radica fundamentalmente en brindar 

información actualizada y sistematizada sobre esta temática, con gran impacto a nivel general, 

regional y local, dónde se podrán extraer conclusiones orientadoras para aportar a la producción de 

políticas públicas y proyectos de desarrollo destinadas a este sector poblacional. Las condiciones 

mediante las cuales las organizaciones indígenas han conseguido participar en espacios específicos 

da cuenta de procesos de negociación y disputa asociados a nuevas modalidades de representación 

y formación de quienes llevan adelante dichos procesos. Cabe destacar que, en los últimos años, la 

población indígena ha alcanzado un gran reconocimiento y visibilización, posibilitando que aquellos 

organismos que planifican e implementan políticas públicas centren su atención en este colectivo, 

habilitando así su protagonismo en tales acciones (Castelnuovo, 2014; Castilla, 2018a). Es 

importante resaltar que la presencia indígena en las agendas locales, nacionales e internacionales 

es el resultado de permanentes demandas y reivindicaciones que los mismos pueblos generan en 

relación a la cuestión territorial y cultural (Bartolomé, 2006; Bengoa, 2000; Briones, 2005; Carrasco, 

2000; Gordillo y Hirsch, 2010; Hecht, 2014; Segato, 2007; Trinchero, 2000 y 2007; Vázquez, 2000). 

Es decir, frente a ciertos escenarios de conflictividad y negociación, las comunidades, lejos de anular 

su identidad étnica, la refuerzan a partir de un proceso de reactualización en el cual disputan por sus 

derechos consolidándose como actores políticos. (Bartolomé, 2008; Iñigo Carrera, 2012; Oliveira 

Pacheco, 2010; Radovich y Balazote, 2009; Valverde, 2013).  Según el último Censo Nacional del 

año 2010, en Chaco, los grupos indígenas representa el 3,9% de los habitantes de la provincia, unas 

41.304 personas pertenecientes a diferentes pueblos: toba (74,5%), wichí (11,2%), mocoví (9,4%), 

guaraní (1,4%), diaguita – calchaquí (0,7%), atacama (0,6%), quechua (0,4%), otros (1,8%) (INDEC, 

2012). En algunos departamentos chaqueños como General Güemes, Libertador General San Martín 

y 25 de Mayo y algunas localidades específicas, la presencia indígena es altamente significativa. Una 

de ellas, es Pampa del Indio. Se trata de una localidad ubicada al norte de la provincia del Chaco, en 

el departamento Libertador General San Martín. Según el Censo realizado por el INDEC, en el año 

2001 vivían en dicha localidad 11.558 habitantes y en los datos del último censo del año 2010, la 

población registrada fue de 15.287 personas, donde el 50% de la población aproximadamente se 

autoidentifica como indígena (INDEC, 2001, 2010).  

En este escenario, en la provincia del Chaco, el agotamiento de la producción -en el que se 

advierte la desarticulación de cadenas de valor agregado, la tecnificación y el viraje hacia otros 

cultivos, como por ejemplo el avance de la soja sobre hectáreas antes destinadas al algodón (García, 

2007)- ha incrementado el nivel de conflictividad social en relación a la apropiación y el uso de los 

territorios. La expansión de la soja genéticamente modificada no solo implicó la reconversión 
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productiva en toda la región (Giarraca, 2005; Manzanal, 2017), sino que también forzó la expansión 

de la frontera agrícola y significó la apropiación de la naturaleza a partir del menoscabo del 

ecosistema natural, lo que trajo aparejado la expulsión de gran parte de la población indígena de 

esas tierras, entre otras consecuencias (Balazote et al., 2009; Giarraca y Teubal, 2010). En este 

sentido, dicho escenario generó diversos formatos de disputa y de participación indígena.  

En este marco, las acciones de tales organizaciones, vinculadas al proceso de ordenamiento 

ambiental territorial (Schmidt, 2015), se han transformado en un tema central para la agenda pública 

y la ejecución de políticas y proyectos de desarrollo, las cuales están insertas en una arena donde 

confluyen diversos actores sociales y múltiples motivaciones (Castelnuovo, 2016; Escobar, 2005; 

Ribeiro, 2005). Esta superposición de instituciones y sujetos, sumado a los intereses de ciertos 

sectores empresariales y políticos, genera una verdadera dificultad a la hora de implementar tales 

políticas dada la creciente movilización social indígena (Balazote, 2002; Gordillo, 2009; Iñigo Carrera, 

2007). Por ello, nos parece relevante centrarnos en los estudios de Braticevic (2009), Ferguson (1990 

y 1997) Grillo (1997) e Isla y Colmegna (2005) para describir el rol que ejercen los diversos 

organismos al aplicar dichas acciones en estos contextos de disputa (Escobar, 1998; Gudynas, 2009; 

Herzfeld, 2001; Ribeiro, 1999; Valencia, 1996). 

Como mencionamos anteriormente, en Pampa del Indio se han implementado -y continúan 

concretándose- diversas políticas públicas y proyectos de desarrollo a partir de la mediación de 

organismos de los distintos niveles del Estado y del financiamiento y monitoreo de agencias de 

crédito internacional -como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo- (Deruyttere, 

1997; Grimberg, 2009). En tales acciones, estas agencias establecen condiciones como la 

obligatoriedad que tienen los entes del Estado de trabajar con la población local a la hora de intervenir 

en los territorios con dichas políticas (Bretón, 2005; Castelnuovo, 2011). Frente a dichas condiciones, 

estos entes incluyen en la gestión a fundaciones, asociaciones civiles, y organismos no 

gubernamentales (Gimeno, et al., 2005; Postero, 2007, Novo, 2006; Trinchero y Leguizamón, 1995) 

muchas veces integradas o presididas por empresarios vinculados al agronegocio (Castilla, 2018b). 

En este sentido, resulta fundamental un abordaje antropológico que describa aquellos procesos en 

los cuales las organizaciones etnopolíticas logran disputar y participar en la gestión, y consiguen 

negociar y resignificar sus acciones en estos espacios de interacción en pos de reivindicar sus 

derechos en contextos de conflictividad territorial (Bebbington, 1993; Purcell, 1998; Sillitoe, 1998; 

Utting, 1993). Por ello, el proyecto se enmarca teórica y conceptualmente en los aportes de la 

Antropología Social en general y en particular en diferentes subdisciplinas como la Antropología 

Económica, la Antropología Política y la Antropología del Desarrollo al hacer foco sobre el estudio de 

las relaciones interétnicas en el marco de las políticas públicas contemporáneas. 
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Buscamos contribuir, con este trabajo, en la visibilización de los reclamos de las organizaciones 

indígenas de la localidad, así como de otras agrupaciones étnicas con similares trayectorias. En este 

sentido, entendemos que ignorar su presencia y rechazar sus demandas y derechos implica, no sólo, 

negar la heterogeneidad social de la estructura étnica en el territorio sino también, reducir 

drásticamente la posibilidad de delinear políticas específicas para revertir los procesos de exclusión 

y usurpación que afecta a tales comunidades.  Debemos considerar, el trabajo de las organizaciones 

indígenas en un contexto donde producen una revisión histórica y la valorización del territorio, en un 

escenario signado por la explotación de los recursos naturales a manos de los capitales 

agropecuarios, que no sólo dificultan la subsistencia de los propios indígenas, sino que además 

imposibilitan el trabajo en sus huertas que son las que les permiten reproducirse socialmente. 

2.7. Problemática a investigar: 

La problemática ambiental, vinculada al ordenamiento territorial y la utilización y valorización 

de la naturaleza, ha sido el centro de debates y disputas políticas y sociales desde las últimas 

décadas del siglo XX hasta la actualidad. En este escenario, una heterogénea y vasta cantidad de 

actores e intereses se han involucrado en ámbitos de participación para la planificación y ejecución 

de políticas públicas y proyectos de desarrollo. En tal sentido, diversos sectores, entre los que se 

encuentran las comunidades indígenas y las organizaciones etnopolíticas, negocian y disputan en 

dichos ámbitos por los territorios y sus recursos.  

En este sentido, Argentina, en general, ha estado signada por profundas trasformaciones 

ambientales, productivas y sociales que generaron nuevos modos de apropiación, distribución y 

gestión de los territorios. Durante las últimas décadas, la provincia del Chaco, en particular, se ha 

transformado en el escenario de múltiples disputas donde la población indígena y de pequeños 

productores son diferencialmente afectados. Tales conflictos son producto, en gran medida, de la 

privatización del monte nativo -que perteneció históricamente a los pueblos originarios- y las cuencas 

hídricas a partir de la expansión de la frontera agricolaganadera y ,en los últimos años, la sojera.  

En este contexto, las políticas públicas implementadas en el territorio han sido de variada 

trascendencia, dado que no solo involucran proyectos de origen local sino también internacional. Tal 

es así, que durante los últimos años agencias de crédito internacional como el Banco Mundial han 

financiado una serie de propuestas que involucran directamente a las comunidades indígenas y las 

organizaciones etnopolíticas que habitan dichos territorios en disputa.  

Este escenario nos permite presentar un conjunto de características que resultan interesantes 

mencionarlas en términos metodológicos:  
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a. Existe una destacada población indígena en la provincia del Chaco, en general, siendo el 

departamento Libertador General San Martin una de las más pobladas. La localidad de Pampa del 

Indio, perteneciente a este departamento, contiene entre sus habitantes, integrantes indígenas que 

se autoidentifican como pertenecientes al pueblo qom. Dicha proporción representa más del 50% del 

total de la población de Pampa del Indio. Asimismo, tal población, asociada a partir de reclamos por 

las tierras, recursos naturales, cultura, educación, lengua, servicios básicos -como agua, gas y 

corriente eléctrica- han logrado adquirir un nivel de visibilización y organización étnica en pos de 

garantizar esos derechos conculcados.  

b. La cuestión territorial y su problemática vinculada a la propiedad comunitaria y el acceso a 

los recursos naturales: al respecto debemos mencionar que si bien el Estado ha legislado a favor de 

las poblaciones como es el caso de la Ley 26.160 de “Emergencia y Regularización de la propiedad 

comunitaria indígena”, la misma no ha logrado mermar los niveles de conflictos generados por la 

venta indiscriminada de territorios ancestrales a empresarios nacionales e internacionales. Respecto 

a ello, los niveles de participación y organización indígena han generado espacios de encuentro en 

los que las agrupaciones etnopolíticas buscan negociar, y reclamar por dichos territorios y sus 

recursos. 

c. Por último, la implementación de políticas públicas y de desarrollo entre la población indígena 

en general y las comunidades rurales en particular, a partir de los cuales las comunidades, no solo 

participan, sino que ejecutan desde sus espacios de organización en ámbitos educativos, culturales 

y políticos.  

A continuación describimos brevemente algunas características geográficas y 

sociodemográficas de la localidad de Pampa del Indio, la cual se encuentra al noroeste de la provincia 

del Chaco. Pertenece al departamento Libertador General José de San Martín, separado de la 

provincia de Formosa por el río Bermejo. Pampa del Indio está próxima a la localidad de Presidencia 

Roca, la cual se ubica a 41 kilómetros al sureste, mientras que General San Martín, cabecera del 

departamento, se encuentra a 110 kilómetros y cuenta con similar cantidad de habitantes. Al sur de 

Pampa del Indio, está Quitilipi, a 100 kilómetros de distancia, localidad a la cual se llega a través de 

la ruta provincial número 4, la misma que conecta con Presidencia Roque Sáenz Peña. Al oeste, 

Juan José Castelli, localidad a la cual se accede por la ruta provincial número 3, es una de las 

ciudades con las que el municipio de Pampa del Indio mantiene vinculaciones cotidianas, tal como 

sucede con Presidencia Roca, que se ubica a solo 45 kilómetros de distancia. 

En la actualidad, como mencionamos anteriormente, en departamentos del Chaco como 

General Güemes, Libertador General San Martín y 25 de Mayo y algunas localidades específicas, 

contienen una presencia indígena muy significativa. Uno de los municipios con mayor densidad 

poblacional originaria es Pampa del Indio. Según el Censo realizado por el INDEC, en 2001 vivían 
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en dicha localidad 11.558 habitantes y en los datos del último censo de 2010, la población registrada 

fue de 15.287 personas. Más de la mitad de este porcentaje vive en parajes de entre 700 y 800 

habitantes, el resto de la población reside en parajes con menos de 350 personas, es decir, en los 

montes de la región (INDEC, 2001, 2010). Cabe mencionar que, en esta localidad solo residen -

dentro de los diversos grupos étnicos- integrantes del pueblo qom. Nos parece relevante mencionar, 

que según los datos del censo 2010, el 47% de la población total de Pampa del Indio, se encuentra 

por debajo de los niveles de pobreza. Asimismo, según dicha fuente, la población inactiva supera el 

35%, la población desocupada un 3% y la población activa es del 27%. 

En Pampa del Indio se produjo, en los últimos años, un proceso de urbanización donde 

pobladores rurales que se ubican en niveles por debajo de la línea de pobreza, vendían sus tierras, 

o eran desalojados de las mismas, y se mudaban a la planta urbana de la ciudad de Resistencia u 

otras provincias. La mayoría de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza 

pertenece a la comunidad étnica y dicha mayoría vive en el “Barrio Toba” en la zona urbana del 

Pueblo. Pampa del Indio se encontraba, hasta mediados de la década de 2000, entre los municipios 

con niveles educativos más bajos, siendo estos menores a los del promedio provincial y nacional. 

Según el censo del 2001 el 58% de la población, aproximadamente, no finalizó sus estudios primarios 

ni recibió algún tipo de instrucción educativa. Parte de este porcentaje se debe a que a temprana 

edad los habitantes jóvenes y adolescentes abandonan los estudios para insertarse a los precarios 

mercados de trabajo de la cosecha o del empleo municipal. Paralelo a este hecho, y dado que la 

mayoría de las instituciones escolares se encuentra en la zona urbana, la mayor dificultad está 

determinada por el acceso ya que una parte de la población vive en los parajes más alejados. Según 

los datos del censo 2010, la población alfabetizada en la localidad supera el 64% del total y el 78% 

de la población cursa algún nivel educativo (entre los que se hallan el preescolar, primario, EGB, 

secundario, polimodal, superior no universitario y universitario). En cuanto a los servicios de salud, 

en la localidad hay un hospital y 19 puestos sanitarios -10 puestos en postas sanitarias y otros 9 en 

escuelas o centros comunitarios, en los cuales trabajan algunos de los egresados del Complejo 

Educativo. 

Muchos de los ingresos económicos y las ocupaciones de los habitantes son obtenidos a partir 

de empleos en el municipio, como personal de limpieza, o administrativos. En los últimos años, se 

ha contabilizado entre las comunidades indígenas un incremento entre los auxiliares de enfermería 

y atención primaria que resulta ser un empleo que se generó tras dictarse esta carrera en la localidad. 

A partir de la creación del complejo educativo en esta localidad, algunos habitantes de la localidad 

han comenzado a trabajar allí contratados por el Ministerio de Educación, ya sea en el consejo 

administrativo del complejo, los cuales ejercen funciones de docencia o como personal no docente. 

Si bien, parte de la planta que trabaja allí pertenece a la comunidad étnica, es importante rescatar 

que dichos puestos laborales se ocupan a partir de las relaciones de parentesco que hay con el grupo 
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que administra tal espacio educativo. Es decir, son los familiares de la organización indígena a cargo 

quienes ocupan los puestos dentro de la nómina de empleados. Además, parte de la población recibe 

alguno tipo de plan social administrado por el gobierno nacional, como, por ejemplo: Asignación 

universal por hijo, pensiones por madre de siete hijos, por ser madre soltera, por discapacidad -todas 

generadas por el Estado Nacional- y becas municipales y provinciales, que otorgan alguna cantidad 

determinada de dinero. Dichas becas, en la práctica son entregadas a los habitantes sin la obligación 

de que retribuyan una contraprestación. Además, otra fuente de ingresos importante entre la 

población de Pampa del Indio se vincula a la producción agropecuaria, como puede ser el trabajo en 

pequeños campos agrícola ganaderos destinados a la comercialización local. También están 

aquellos que trabajan en los campos de los grandes empresarios del agro. Entre esta población, 

reconocemos un empleo precarizado y con altos niveles de explotación. Por otro lado, las changas y 

el empleo temporal e informal en las cosechas también son parte de las ocupaciones laborales de 

estos habitantes. Según entrevistas a integrantes de la localidad, las migraciones temporales son a 

provincias limítrofes o a la provincia de Rio Negro para la cosecha de la manzana, a La Pampa para 

trabajar en los obrajes y madereras y a la provincia de Buenos Aires para la cosecha de papas 

(Castilla, 2015). Las condiciones económicas han cambiado a partir de la expansión de la frontera 

agraria y la privatización de las tierras. En este sentido, el pueblo qom se caracterizó, históricamente, 

por ser un pueblo cazador, recolector y pescador, y a partir de la venta de territorios y montes, 

tuvieron que cambiar sus patrones de producción y consumo. En los últimos años, la presencia de 

fundaciones, y agencias de desarrollo se ha incrementado, por tanto, allí reside otro tipo de ingreso 

entre los habitantes, sobre todo entre la población indígena, vinculada a dichos programas. Entre los 

que podemos mencionar los proyectos de turismo, artesanías, o los ingresos a partir de la 

presentación de proyectos ambientales, educativos, etc. 

Por lo antedicho, el presente plan tiene por objetivo comprender y analizar, desde la 

Antropología Social, los procesos de participación de las organizaciones etnopolíticas del pueblo qom 

en la localidad de Pampa del Indio, provincia del Chaco, en el marco de la implementación de políticas 

públicas y proyectos de desarrollo desde el 2010 hasta la actualidad, en escenarios de conflictividad 

territorial generados por el avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural.  

 Cabe destacar que, en los últimos años, se han ejecutado- y continúan implementándose- en 

la localidad diversas políticas públicas a partir de la participación de organizaciones civiles, 

fundaciones, organismos públicos y agencias de crédito internacional, como el Banco Mundial, entre 

otras, que han puesto a los integrantes de las comunidades como actores centrales en la 

implementación de estas. Es en este sentido que se buscará avanzar en un diagnóstico de las 

experiencias, desafíos y limitaciones que generan la aplicación de tales acciones entre las 

organizaciones etnopolíticas. 
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2.8. Objetivos:4 

El presente plan tiene por objetivo general el de comprender y analizar, desde la Antropología 

Social, los procesos de participación de las organizaciones etnopolíticas del pueblo qom en la 

localidad de Pampa del Indio, provincia del Chaco, en el marco de la implementación de políticas 

públicas y proyectos de desarrollo desde el 2010 hasta la actualidad, en escenarios de conflictividad 

territorial generados por el avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural. 

Los objetivos específicos relativos a la mencionada propuesta general son:  

1. Analizar las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de la última década del 

siglo XXI para describir los procesos de disputa y negociación que dieron que permitieron la 

participación indígena en las diversas políticas públicas y proyectos de desarrollo implementados en 

la localidad de Pampa del Indio. 

2. Caracterizar la participación y administración implementada por las organizaciones 

etnopolíticas que contribuyen en el diseño, formulación y ejecución de políticas públicas y proyectos 

de desarrollo.  

3. Conocer las experiencias de intervención y aplicación de políticas destinadas a la población 

indígena en Pampa del Indio, para dar cuenta de su influencia sobre la organización social, la 

economía local y territorial, en contextos de creciente conflictividad.  

4. Indagar sobre los impactos gubernamentales y las modalidades de participación indígena en 

relación a los procesos de reconfiguración estatal a nivel local, provincial y nacional.  

5. Examinar las recientes transformaciones, a partir de las problemáticas contemporáneas en 

las formas de movilización y vinculación que establecen las organizaciones etnopolíticas de Pampa 

del Indio con otras organizaciones de la sociedad civil y de la población indígena.  

6. Elaborar documentos y análisis acerca de las problemáticas aquí presentadas, para 

contribuir a la visibilización de las demandas y derechos indígenas que sea dirigido a los pobladores 

involucrados, al campo científico-académico y a los sectores (públicos y privados) que interviene en 

la planificación y aplicación de diferentes políticas y programas. 

7. Construir modelos y herramientas para el monitoreo, evaluación y diseño de políticas 

públicas y programas de desarrollo que tengan por protagonistas a las organizaciones etnopolíticas 

para contribuir en la definición de espacios de gestión intercultural. 

 
4 Detallar objetivo general y objetivos específicos. 
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2.9. Marco teórico: 

En este apartado buscaremos abordar las diferentes categorías analíticas sobre las temáticas 

que indagaremos. Por ello, nos enfocaremos en diversos temas que posibiliten la formulación de 

respuestas a los objetivos. Por tanto, las problemáticas que abordaremos estarán referidas a la 

cuestión identitaria, focalizándonos en las relaciones interétnicas, que serán de vital importancia en 

este proyecto. En este sentido, retomaremos a Bartolomé (2006), quien sostiene que las identidades 

deben entenderse como construcciones ideológicas en un contexto interétnico y estatal determinado 

en el cual se desarrollan. Dicha identidad, asimismo, según la definición del autor, se sintetiza en un 

momento histórico y al ser contingente y relacional, varía contextualmente. Al respecto, Bartolomé 

agrega: “(…) esto refiere a las actuales dinámicas etnopolíticas que proponen la construcción o 

reconstrucción de sujetos colectivos definidos en términos étnicos” (2003:13). 

De este modo, entendemos que los sujetos integrantes de un colectivo definen y redefinen su 

identidad en función de la coyuntura en la que se encuentran. Por tanto, analizaremos los diferentes 

contextos históricos en los cuales la identidad de los pueblos indígenas se ha constituido e 

identificaremos variaciones asociadas a las diferencias políticas, ideológicas y culturales del sistema 

hegemónico dominante de cada momento histórico (Bartolomé, 2008). Además, consideramos que 

deben tenerse en cuenta las dinámicas productivas y las actividades económicas de dichas 

poblaciones para poder analizar los impactos que generan (Trinchero, 2009). Con esto queremos 

explicitar que no existe una identidad genérica, sino que se construye cotidianamente, a través de la 

configuración que los sujetos realizan de su presente a partir de la revisión histórica del pasado. La 

selección de sucesos para dar cuenta de este presente identitario se realiza a partir de acciones 

estratégicas tales como recordar y olvidar sucesos. Por ello, retomaremos a Briones, quien afirma lo 

siguiente: “[...] las tradiciones y experiencias son precisamente las que van conteniendo la 

arbitrariedad de distintas construcciones” (1998:157). Esta noción refiere a las construcciones 

sociales emergentes de prácticas de marcación que, sin embargo, son constantemente cambiantes.  

Consideramos que la construcción de una memoria colectiva y una tradición común son claves 

en las comunidades indígenas de todo el país. Sobre todo, teniendo en cuenta la historia de 

sometimiento, discriminación y genocidio que vivieron y viven actualmente (Lenton, 2011). Por ello, 

retomaremos a Tamagno (2001), quien afirma que las poblaciones qom de la región chaqueña 

realizan constantemente una revisión histórica de su memoria a partir de situaciones actuales. Como 

veremos en fragmentos de entrevistas a lo largo de este trabajo, “[...] la memoria expresada en relatos 

sobre el pasado y por lo tanto sobre la vida en el Gran Chaco fue surgiendo cuando menos la 

esperábamos y no necesariamente ante la pregunta directa. Con qué frecuencia fueron las 

experiencias del presente las que actuaron como disparadores, sobre todo cuando algunos 

comportamientos se apoyaban en la tradición” (Tamagno, 2001:169).  
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En este sentido, y con la finalidad de reconstruir el accionar de las organizaciones indígenas -

en relación con el trabajo que tuvieron junto con los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales- nos centraremos en aquella literatura que refiera a los procesos de consolidación 

y participación política de los movimientos étnicos. Retomaremos entonces las discusiones sobre la 

cuestión de la hegemonía y contrahegemonía (Gramsci, 1981; Das & Poole, 2008) que se constituyen 

en tales movimientos a partir de la reconfiguración de una memoria colectiva y de la historia no oficial. 

La finalidad, será pues, comprender los modos en que las organizaciones indígenas constituyen 

diferentes territorialidades en la localidad aquí trabajada. A partir del análisis de los conceptos 

vinculados a los movimientos sociales, retomaremos los estudios referidos a los vínculos entre las 

organizaciones étnicas, las agencias de desarrollo y los organismos no gubernamentales, nacionales 

e internacionales. Por tanto, este trabajo se centrará en investigar la labor que llevaron a cabo, a lo 

largo del tiempo, los grupos religiosos (como el Equipo de Nacional Pastoral Aborigen y el Instituto 

de Cultura Popular), gubernamentales (entre los que analizaremos al Instituto de Colonización e 

Instituto del Aborigen Chaqueño), fundaciones y asociaciones sin fines de lucro (Fundación Gran 

Chaco, ACDI, entre otras), y agencias de cooperación internacional (como el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo y otros) con la comunidad indígena de la localidad de Pampa 

del Indio desde una relación institucional (Foucault, 1990) y a partir de vinculaciones de poder 

(Foucault et al., 1992; Foucault, 1998).  

En este proyecto, nos centraremos en la parcialidad que manejan dichos entes a la hora de 

trabajar en pos de las problemáticas que poseen las comunidades con la que se vinculan y el 

abordaje que realizan con miras a establecer economías de mercado en la zona (Gardner y Lewis, 

1996). Uno de los textos que sirvió de guía para este análisis fue The anti-politics machine: 

'development', depoliticization and bureaucratic power in Lesotho de Ferguson (1990) que analiza la 

ejecución de un programa en Lesotho, África, a partir de la inversión millonaria del Banco Mundial y 

la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá. Este escrito servirá de ejemplo para comprender 

la intervención del Banco Mundial en zonas del “tercer mundo”. Ferguson (1990) sostiene que el 

mecanismo de esta intervención consiste en que a partir de una “ayuda económica” estos organismos 

construyen problemas y necesidades en las comunidades locales y generan políticas de intervención, 

muchas veces dominadoras y colonizadoras. Estos grupos fueron los primeros en vincular a las 

organizaciones indígenas con el mundo de la cooperación nacional e internacional. Así, lograron que 

en la actualidad formen parte de las intervenciones del Banco Mundial (Braticevic, 2009; 2010; 2011). 

Asimismo, dicha agencia internacional, a partir de su trabajo territorial, generó la participación de 

otros entes, empresas y fundaciones que trabajan en red con los grupos étnicos de la zona (Escobar, 

2005; Kidd, 1995; Ribeiro, 1999; Stecher, 2011; Tizon, 1994; Valverde et al., 2011).  

Los análisis de investigadores que estudian la acción de estas organizaciones y organismos 

en otras zonas del norte argentino serán centrales para nuestro trabajo (Castelnuovo, 2010; 2011; 
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2014a; 2014b; Gimeno et al., 2005; Novo, 2006; Postero, 2007; Speed, 2008; Trinchero y 

Leguizamón, 1995; 2004). Cabe resaltar que como la población con la que trabajamos se 

autoadscriben indígena y dichos organismos trabajan en la localidad con esta población en particular, 

para esta investigación serán relevantes los escritos vinculados al denominado “etnodesarrollo” 

(Archetti et al., 1975; Bonfil Batalla, 1982; 1995; Valencia, 1996).  

En esta misma línea, retomaremos a los autores Hobart (1993), Grillo (1997), Lins Ribeiro y 

Escobar (2006) y Gudynas (2009) para explicar que los proyectos de desarrollo, en muchas 

ocasiones, ejecutan y ponen en juego promesas de soluciones que no solo son inalcanzables, sino 

que profundizan los problemas preexistentes. Esteva (2009) afirma que muchas veces la población 

confía en los técnicos y funcionarios dado que presentan posibles soluciones y alternativas 

provechosas frente a una problemática social. Irónicamente, el autor agrega: “[...] el desarrollo 

promete enriquecimiento [...] no se puede confiar en las propias narices, hay que confiar en la de los 

expertos que lo llevaran a uno al desarrollo” (2009:2). 

Abordaremos particularmente los trabajos que analizan de qué manera dichos organismos 

utilizan los recursos tradicionales, basándose en sus propias trayectorias e interpretaciones, sin 

referenciarse con los actores locales, lo que genera la aplicación de estos recursos a través de 

políticas de desarrollo que no tendrán impacto frente a las necesidades de los pobladores del territorio 

(Barrig, 2001; Nygren, 1999; Segato, 2003; Stilloe, 2006; Valencia, 1996). Nos proponemos trabajar 

en torno a diferentes autores que analizan los conceptos de frontera, territorio, espacio, lugar, entre 

otras categorías, que serán centrales para el desarrollo de nuestra investigación. Por ello, para 

comenzar este apartado retomaremos el concepto de “frontera” propuesto por Trinchero (2007), 

quien analiza dicha cuestión a partir de su trabajo de campo en la región chaqueña. Tal autor refiere 

a la “formación social de fronteras” para “[...] indicar ese proceso conectivo de espacios heterogéneos 

en el cual se despliegan específicas relaciones de producción capitalista, como así también la 

particular forma en que se vinculan dichas relaciones de producción en cada momento histórico con 

el proceso de construcción del Estado Nación” (Trinchero, 2007:162).  

Nos interesa retomar esta definición de frontera, dado que busca analizar aquellos procesos 

que conectan espacios heterogéneos en los que se desarrollan relaciones de producción específicas. 

Es decir, dichas relaciones están mediadas constantemente por los escenarios históricos en los 

cuales se construyen tales fronteras. Cabe resaltar que en la provincia del Chaco se ha instaurado 

lo que Trinchero define “[...] un ámbito conectivo de espacios heterogéneos” (2000:40), que no es 

otra cosa que un espacio marcado por condiciones de producción que no configuran un límite, sino 

más bien un medio de conexión. Siguiendo al autor (2000), esta definición además se distancia de la 

noción de región la cual es delimitada en tanto representación geográfica. Al comprenderlo de este 
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modo, esta última noción no contempla las transformaciones histórico-sociales, pero además deja de 

lado a los diversos actores que se vinculan en ella y que, por sobre todas las cosas, la transforman. 

Entonces, la frontera es entendida como el ámbito donde se desarrollan tales relaciones de 

producción. El autor la considera “[...] más que como un límite (entre nación/desierto, 

productivo/improductivo o tradicional/moderno), como un proceso de conexión (valorización) 

conflictiva entre espacios caracterizados por dinámicas productivas y reproductivas heterogéneas” 

(2007:162). Es decir, entendemos que son múltiples y diversos los factores que caracterizan a las 

fronteras ―históricos, económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros― y su vinculación 

excede la idea tradicional (geopolítica) de frontera.   

Consideramos que el espacio puede entenderse como una construcción social producto de la 

apropiación de la “naturaleza” (medio) en la cual las relaciones sociales son parte constituyente 

(Haesbaert, 2013). Es decir, según de los modos en los que se configuran tales relaciones en y con 

ese espacio, se producirán territorialidades o territorios diversos. En este sentido, en el espacio se 

genera un proceso dialéctico entre las relaciones sociales y las espaciales, lo que también es 

denominado “espacialidad”, espacio creado y fuerza modeladora de la vida social (Vaquer, 2011). El 

espacio deja de ser un telón de fondo de la acción humana para convertirse en “lugar”, a partir de la 

experiencia sensorial y el movimiento (Vaquer, 2011). Construida desde el conocimiento, sea directo, 

indirecto o conceptual, la espacialidad y sus formas (como paisajes, lugares, arquitectura) se 

constituyen como escena, activa y significativa en su dialéctica con las acciones y relaciones sociales 

(Acuto y Gifford, 2007; Vaquer, 2011). Nos centramos en la noción de “lugar” entendido como el 

espacio habitado que no puede estar separado de las actividades sociales que allí se efectúan, ni de 

las interpretaciones y experiencias sensoriales que el cuerpo humano desarrolla. Desde esta 

perspectiva, los sujetos sociales se encuentran en un continuo diálogo con estos lugares, a partir de 

los cuales se construyen significados de manera fluida, relacionando espacios, cuerpos y materiales. 

Esta construcción no implica necesariamente una transformación física del espacio, aunque cuando 

esto sucede –a través de la arquitectura, por ejemplo―, se permite la manifestación de aquella 

relación fundada entre el lugar y los actores. Además, analizaremos, de qué manera, las relaciones 

sociales se reproducen y las identidades se transforman a través del movimiento en el espacio y del 

tiempo (Thomas, 1996). 

Entonces, espacialidad, materialidad y temporalidad se entrecruzan en la dialéctica de la 

experiencia social y generan, en la vida cotidiana, paisajes con significación, lugares de prácticas y 

evocaciones recursivas de memoria. Siguiendo estas conceptualizaciones, tomaremos la noción de 

frontera para referirnos a un espacio vivido, en el cual se manifiestan relaciones de poder (Balazote, 

2002; Gordillo, 2009; Iñigo Carrera, V. 2007; Radovich, 2004; Sapkus, 2002; Trinchero, 2000). En 

otras palabras, “Producir una representación del espacio o proyecto en él, es ya una apropiación, un 
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dominio, un control [...] revela la imagen deseada del territorio como lugar de relaciones” (Raffestin, 

2011:102). Estas relaciones de poder, asimétricas y jerárquicas, toman sentido a partir de los 

intereses y las acciones de agentes, sociedades o estados. Es decir, tal como afirma Bello: “[...] las 

relaciones se complejizan cuando las territorialidades de un grupo se interceptan con las de otros” 

(2004:100). Autores como Gordillo y Leguizamón refuerzan este concepto: “[...] Es un espacio de 

articulación entre sistemas con dinámicas socioeconómicas heterogéneas, donde un frente de 

inversiones capitalistas y estatales tiene una tendencia a expandirse sobre una zona ‘marginal’” 

(2002:15). Estas relaciones y su estructura no son fijas por estar asociadas a una geografía, sino que 

los territorios son construidos también en y por el movimiento y, además, a lo largo del tiempo. Por 

ello, podemos referirnos a dos tipos de territorio: aquellos vinculados a las estructuras político-

económicas hegemónicas o los “macroterritorios” (asociados al poder del Estado o de la clase 

dominante); y los “microterritorios”, implicados en todo tipo de relación social. En ambos casos, el 

foco lo constituyen los efectos y las prácticas del poder (Haesbaert, 2013:25).  

Las fronteras entre estos espacios se entenderán en su sentido más dinámico, 

fundamentalmente como “espacios de interacción” (Nacuzzi, 2010), definidos por la circulación, el 

intercambio y las relaciones culturales; espacios de comunicación y negociación. Asimismo, dichas 

fronteras nos remiten a los “fenómenos histórico-sociales” que las constituyeron para analizar tales 

procesos de interacción entre los grupos sociales y el espacio físico en el cual se desenvolvieron 

tales vinculaciones (Lucaioli et al., 2014). En el complejo entramado de fronteras, no deben dejarse 

de lado las significaciones y las instituciones que se hicieron portadoras ―históricamente― de las 

diferentes políticas que se implementan en el territorio. Es decir, deben tenerse en cuenta estos 

procesos de territorialización, en tanto proyecto dominante, y de desterritorialización, como un 

proceso de disputas hegemónicas y contrahegemónicas. Retomando a Trinchero, el autor afirma: 

“[...] las fronteras [...] continúan siendo aquel espacio ambiguo, pero no carente de direcciona lidad 

política en el que se juegan particulares intereses hegemónicos por su control, apropiación y 

regulación” (2007:162). 

Por último, nos interesa enfocarnos en este apartado en los procesos de reapropiación y 

reutilización de las políticas de desarrollo que llevan a cabo las organizaciones étnicas de la localidad 

de Pampa del Indio, con el fin de fomentar el bienestar en la comunidad qom que allí reside. 

Asimismo, compartimos la postura de Long y Villareal (1992), quienes afirman que los sujetos que 

son interpelados por los organismos públicos y de financiamiento internacional poseen un rol en tanto 

actores sociales y no como meros receptores de las políticas de desarrollo. De acuerdo con dicha 

concepción, estos producen estrategias y una comprensión de la organización en un proceso de 

interpretación y reconversión de las intervenciones de estos entes. En este sentido, nos interesa 

indagar en tales procesos a partir de los cuales participan los protagonistas de las comunidades 

indígenas en los programas de desarrollo con el fin de generar un bien social y comunal (Nash, 2003).  
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Las políticas de desarrollo se consolidaron en la Argentina durante la implementación del 

modelo neoliberal desde mediados de la década de 1970 (Harvey, 2007). En este contexto, las 

organizaciones étnicas junto con otras del campo de la sociedad civil buscaron adaptarse y resistir 

para constituirse socialmente y redefinirse culturalmente con el objetivo de obtener respuesta a sus 

necesidades y reclamos (Stern, 1990). Dichas “prácticas de resistencia” (Escobar, 2005) posibilitaron 

que la sociedad, en general, y las comunidades étnicas, en particular, realicen un proceso de revisión 

histórica y social que genera la producción de una identidad reactualizada que se basa en la 

resistencia y se desarrolla en los espacios de relacionamiento y construcción política. Nos interesa 

en este punto retomar a Bartolomé (1997), quien define a la identidad como a un concepto 

“polisémico ya que no hay un ser sino formas de ser [...] representa un fenómeno procesual y 

cambiante, históricamente ligado a contextos específicos” (1997:43). En tal sentido, los grupos 

indígenas con los que aquí trabajamos reelaboran su propia imagen a través de las discontinuidades 

y negociaciones que realizan con otros actores en los diferentes contextos económicos, políticos y 

sociales.  

En este punto, creemos importante en este punto que debemos distanciarnos de aquella 

definición de etnogénesis entendida como la emergencia indígena que surge a partir de un etnocidio 

o un hecho fatídico (Sider, 1976). Dicha definición deja de lado los procesos históricos, las 

negociaciones y resistencias que tienen los actores. En otras palabras, “[...] lo que sería propio de 

las identidades étnicas es que en ellas la actualización histórica no anula el sentimiento de referencia 

al origen, sino que lo refuerza. Es de la resolución simbólica y colectiva [...] que resulta la fuerza 

política y emocional de la etnicidad” (Oliveira, 2010). En este sentido, nos interesa retomar el 

concepto de reactualización étnica, el cual contempla una serie de aspectos ya presentes que 

adquieren nuevos sentidos a partir de su redefinición (Bartolomé, 2010; Tamagno, 2001; Valverde, 

2010). Según Bartolomé, “[...] las identificaciones no se ‘inventan’ sino que se actua lizan [...] Se trata 

de recuperar un pasado propio, o asumido como propio, para reconstruir una membresía comunitaria 

que permita un digno acceso al presente (2003:177).  

En las últimas décadas, se evidencia un incremento en la cantidad de integrantes de los 

pueblos indígenas, a pesar de diferentes hechos que marcaron una disminución de la población, 

como sucede en el caso del pueblo qom. Este pueblo, históricamente, tuvo una presencia altamente 

significativa en la República Argentina. Entre los hechos que marcaron la disminución de la población 

podemos mencionar la consumación de la colonización de la región chaqueña al mando del General 

Victorica a fines del siglo XIX, que dejó como resultado pueblos y aldeas indígenas derrotadas, como 

afirman Bartolomé (2003) y Trinchero (2009). No obstante, la cantidad de habitantes del pueblo qom 

ha aumentado cuantitativamente en los últimos años, como mencionamos antes, posiblemente, 

debido a un “[...] reconocimiento de la pluralidad étnica y lingüística en el país” (Hetch, 2014:2). Cabe 

destacar que dicho pueblo cuenta con más de 100 mil habitantes que se autorreconocen qom según 
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el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2010). Según los datos de los censos de 2001 

y 2010, el incremento de la población indígena en la Argentina se debe a un proceso de visibilización 

y reactualización. Por nuestra parte, consideramos que, en primer lugar, este proceso se enmarca 

en un contexto donde las políticas públicas y los organismos de financiamiento gubernamentales e 

internacionales han puesto la atención en dichos pueblos a la hora de pensar líneas de acción en las 

últimas décadas. Por otro lado, creemos que tal proceso también podría explicarse en función de la 

presencia que se ha establecido a nivel nacional acerca de las demandas, conflictos y 

reivindicaciones vinculadas a los pueblos indígenas. Estos hechos, entre otros, dan cuenta de que 

las realidades en las cuales las comunidades étnicas se vinculan permiten reforzar y actualizar su 

identidad (Oliveira, 2010:26). Cabe aclarar que este proceso no ocurrió solamente en la Argentina 

(Bartolomé, 2008; Carrera, V. 2012; Escolar, 2005; García et al., 2007; Radovich et al., 2009; 

Trinchero et al., 2014), sino también en toda América Latina (Bengoa, 2000: 2009; Bello, 2004; 

Campos Muñoz, 2006; Espinoza, 2017; Stavenhagen, 2005; Valverde, 2013). 

2.10. Hipótesis de trabajo o los supuestos implícitos (según corresponda al diseño 

metodológico) :5 

La presente propuesta radica en el análisis de la creciente participación de las organizaciones 

etnopolíticas en la ejecución de políticas públicas y de desarrollo y la visibilización que produce dicho 

trabajo. En este sentido, la hipótesis principal establece que, el actual escenario político, social y 

económico signado por evidentes transformaciones territoriales y productivas -generadas por el 

avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural-, implica profundas 

reconfiguraciones en las comunidades indígenas y la redefinición de las estrategias y las dinámicas 

de participación que las mismas implementan a partir de sus conformaciones étnico-identitarias. Una 

hipótesis secundaria define que la comunidad qom de Pampa del Indio ha fortalecido sus 

organizaciones etnopolíticas a partir de la participación en las políticas públicas implementadas 

desde el Estado y organismos internacionales de crédito, a pesar de que este no constituía un 

objetivo explícito en la ejecución de tales medidas. Esto a su vez ha generado que sus “beneficiarios” 

-integrantes de la comunidad- refuercen sus reclamos por los derechos territoriales y culturales y 

sean integrantes de la gestión e intervención de diversas políticas y proyectos de desarrollo. 

2.11. Metodología:  

Nos proponemos una metodología centrada en una abordaje contextualizado a nivel regional y 

nacional, pero también situado en la localidad aquí presentada. Asimismo, se pretende abordar dicho 

trabajo a partir de diferentes dimensiones de análisis a través de la combinación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas de tipo etnográfica.  

 
5 En proyectos de desarrollo tecnológico puede ser reemplazada una hipótesis de trabajo por la propuesta de solución al 
problema de investigación mediante el diseño de un prototipo o elemento equivalente. 
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Para ello, el abordaje situado se basa en la selección de unidades de estudio ubicadas en la 

localidad de Pampa de Indio. Es decir, las comunidades qom que poseen marcadas especificidades 

como características demográficas determinadas. Asimismo, se ponderará el estudio contextual, 

teniendo en cuenta sus vinculaciones, alcances y abordajes a escalas regionales, nacionales e 

internacionales. En base a ello, las diferentes dimensiones de análisis serán del tipo histórica, que 

hace referencia a la trayectoria del pueblo qom, la consolidación de las agrupaciones étnicas y el 

análisis diacrónico de las vinculaciones en  las políticas públicas; las trasformaciones 

socioeconómicas, centradas en la expansión de la frontera agricolaganadera, las modificaciones en 

la producción de las unidades domésticas, y la instalación de nuevos actores que alteran no solo la 

flora y fauna del lugar sino también las prácticas culturales de la comunidad. finalmente, y en 

vinculación con las anteriores, se analizaran las políticas de intervención y las reivindicaciones 

étnicas, focalizadas en la vinculación de estas con otros entes de la sociedad civil en general y las 

comunidades étnicas.  

Para ello, las técnicas desplegadas desde enfoques cualitativos y cuantitativos de carácter 

etnográficos serán centrales para analizar los procesos a escala local y nacional, pero también las 

relaciones entre los diferentes sectores involucrados. Las técnicas a utilizar en este proyecto se 

corresponden con la perspectiva disciplinaria adoptada (Antropología Social). Se efectuará 

observación con y sin participación. Estas técnicas se complementarán con la realización de 

entrevistas abiertas, semiestructuradas y estructuradas, historias de vida y encuestas. 

Comenzaremos por las denominadas entrevistas abiertas, -no directivas- con el fin de indagar en las 

categorizaciones de los sujetos entrevistados y, a partir de allí, formular nuevos interrogantes que 

permitan quebrar con las anticipaciones de sentido iniciales. En una segunda etapa, se realizarán 

entrevistas con distinto grado de estructuración, en las que implementaremos preguntas guiadas, 

con mayor especificidad, destinadas a retomar y profundizar aspectos de entrevistas anteriores. En 

esta instancia, nos focalizaremos en los aspectos que estimemos como relevantes. Las actividades 

reseñadas precedentemente se integrarán a las diversas fuentes secundarias: archivos, información 

de los organismos pertinentes, datos estadísticos obrantes en instituciones tanto públicas, como no 

oficiales, etc. También se recopilará material periodístico que sea de interés para la investigación. 

Las unidades de estudio comprenden el ámbito en el que realizaremos nuestro trabajo de campo. 

Podemos destacar entre ellas a la población qom de la localidad de Pampa del Indio, específicamente 

organizaciones etnopolíticas que se encuentren trabajando en el marco de las políticas públicas y 

proyectos de desarrollo. A la vez, formarán parte de dichas unidades los diversos referentes que 

coexisten en la localidad y son centrales para esta investigación: pequeños productores, trabajadores 

rurales, empresarios locales y transnacionales, Organismos No Gubernamentales, Fundaciones, 

agencias internacionales, organismos públicos estatales, organismos autárquicos, entre otros. 
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Es menester aclarar que nuestro trabajo, así como la metodología y técnicas de investigación 

que implementaremos en la presente propuesta, se corresponden con la perspectiva abordada por 

la antropología social. En este sentido, en dicha disciplina no llevamos a cabo experimentos, ni 

trabajo de laboratorio dado que trabajamos con sujetos y grupos sociales. Asimismo, nos enfocamos 

en aquellas representaciones sociales que elaboran los actores, por tanto, nuestro trabajo implica un 

abordaje idiosincrático.  

Ahora bien, el mundo social, las relaciones que en él se entablan y las representaciones que 

elaboran los sujetos implican una complejidad mayor a la cual deben incorporarse las 

particularidades que poseen los pueblos indígenas, atravesados y en constante trasformación 

producto de la cambiante realidad social.  Dichas comunidades, en permanente vinculación con otros 

sectores de la sociedad forman parte, y elaboran procesos socioculturales de intensa magnitud en 

relación a contextos más generales.  

En este sentido, el mundo social que abordamos en nuestras investigaciones y que nos 

proponemos describir en esta propuesta se presenta como un entramado complejo y dialectico dadas 

las mediaciones y niveles que en el confluyen. “Niveles socio- estructurales, institucionalidades y 

cotidianos interactuando en una ‘ dialéctica relacional’ con las experiencias y significaciones que 

construyen los sujetos en sus nexos de condicionamientos objetivos” (Achilli, 2005: 39).  

En este sentido, rescatamos el valor y la minuciosidad etnográfica enfatizando la importancia 

que la mencionada práctica posee a la hora de esclarecer las relaciones sociales de dominación, 

explotación y conflicto. Lo dicho no significa renunciar al tratamiento de la información cuantitativa 

disponible, por el contrario, ésta resultará central para elaborar correlaciones entre las distintas 

instancias de análisis propuestas, que detallamos a continuación. La investigación se estructura en 

base a tres instancias de análisis simultáneas: 

1. La dimensión estructural: refiere a las condiciones económicas, sociopolíticas e 

institucionales en las que se generan las acciones etnopolíticas que permiten la participación en 

políticas públicas y en programas de desarrollo que tienen por objetivo tanto el reconocimiento de la 

diversidad cultural y la lucha por los territorios tradicionales como el fin de garantizar mejores 

condiciones y calidad de vida de las poblaciones indígenas.  

 2. La dimensión procesual: apunta a las construcciones histórico-sociales en las que se 

producen los cambios socioculturales acaecidos a partir de la conformación de los integrantes de la 

comunidades qom en organizaciones etnopolíticas y el marco histórico en que ello sucede.  

3. La dimensión micro analítica: refiere a los discursos y prácticas sustentados por los diversos 

agentes sociales involucrados. 
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Nuestra tarea inicial consistirá en un estudio prospectivo del tema, que constará de consulta 

bibliográfica de material teórico, antecedentes casuísticos y análisis de fuentes secundarias, tales 

como documentación producida por organismos oficiales, publicaciones periodísticas y académicas.  

Posteriormente, se realizará trabajo de campo con visitas periódicas a las zonas de estudio 

para observar y relevar las condiciones y relaciones que permitieron la participación etnopolítica en 

estos espacios. En este marco, el trabajo de campo conforma una instancia nodal para la producción 

de conocimiento. Nuestra investigación comprenderá etapas alternativas de visitas a los 

agrupamientos indígenas y funcionarios gubernamentales, integrantes de organismos no 

gubernamentales y responsables de áreas de trabajo en agencias de crédito internacional, y de 

análisis de los datos en gabinete a los fines de control y de ajuste al conocimiento de los fenómenos 

indagados. 

Tal como especificamos anteriormente, la labor de extensión y vinculación ubica al 

conocimiento antropológico en una clara relación con los sujetos implicados en el proceso de 

investigación. De esta manera, el trabajo se torna dinámico y reflexivo dado que cuestiona 

constantemente su epistemología y sus prácticas. Al respecto, la consulta y la participación de las 

comunidades indígenas en las diversas instancias que propone este proyecto implican un proceso 

de desplazamientos acerca de aquellos saberes académicos, tradicionales y compartidos, ejerciendo 

una crítica reflexiva y permanente entre los actores.  

Esto será trabajado en los espacios de estudio que esta propuesta contempla. Aunque se 

aborda la vinculación con las organizaciones etnopolíticas de la localidad de Pampa del Indio, ellas 

exceden los límites al conformarse y participar en diferentes instancias a nivel provincial, regional, 

nacional e internacional. De este modo también, deberán tenerse en cuenta estas vinculaciones a 

partir de las diversas estrategias a través de las cuales se gestan y desarrollan. Por tanto, no solo se 

trabajará con las agrupaciones indígenas sino también con funcionarios gubernamentales, 

integrantes de fundaciones y asociaciones civiles, integrantes de espacios religiosos, empresarios 

del agronegocio, dirigentes políticos, empleados de agencias de crédito internacional, entre otros. 
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2.13. Programación de actividades (Gantt):6 

 

 

2.15. Resultados en cuanto a la producción de conocimiento: 

Parte de los resultados de este proyecto, buscan generar la sistematización de datos, para 

reflexionar acerca de cómo han surgido históricamente el conjunto de condiciones que posibilitaron 

a las organizaciones etnopolíticas de Pampa del Indio, negociar su participación en la 

implementación de políticas públicas y de desarrollo. Para generar tales resultados indagaremos en 

 
6 Definir la programación de actividades para cada objetivo específico, y las personas responsables de su 
ejecución. 

Primer año Objetivo responsable mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Revision de 

bibliografia 1, 2, 3

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

Seminario interno del 

equipo 1, 2, 3

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

preparacion de 

trabajo de campo 3, 4, 5

Castilla, Molinari, 

Castro

Investigación en 

campo 3, 4, 5
Castilla, Molinari

Análisis de datos y 

produccion de 

información y análisis 

sistemático 3, 4, 5, 6

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

Proponer modelos y 

herramientas para el 

monitoreo, 

evaluación y diseño 

de políticas 6, 7 

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

Redaccion del 

informe de avance 1 a 7
Castilla

Segundo año Objetivo responsable mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Revision de 

bibliografia 1, 2, 3

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

Seminario interno del 

equipo 
1, 2, 3

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

preparacion de 

trabajo de campo 3, 4, 5

Castilla, Molinari, 

Castro

Investigación en 

campo 3, 4, 5
Castilla, Molinari

Análisis de datos y 

produccion de 

información y análisis 

sistemático 3, 4, 5, 6

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

Proponer modelos y 

herramientas para el 

monitoreo, 

evaluación y diseño 

de políticas 6, 7 

Castilla, Castro, 

Molinari, Feria

Redaccion del 

informe Final 1 a 7
Castilla



 
                 [FPI-002-Protocolo de presentación de Proyecto de Investigación SIGEVA UNLaM- SECyT- UNLaM. Versión 3 4/09/2019]         

  26 

 

las condiciones sociohistóricas, económicas y políticas que permitieron la consolidación de las 

organizaciones y la posibilidad de disputar en diferentes espacios de interacción. Entendemos que 

la producción del conocimiento resulta de una construcción dialéctica y dialógica entre los referentes 

empíricos y el marco conceptual, por tanto, proponemos un enfoque analístico, interpretativo, 

correspondiente a la perspectiva etnográfica con una mirada crítica y autorreflexiva a partir de la 

interrelación de dicha teoría con las fuentes obtenidas en el campo como en otras instancias de 

análisis de la investigación. En dicha fase de análisis, será procesada y sistematizada la información 

recabada, así como también el material bibliográfico al que accedimos. En este sentido, como parte 

del análisis y sistematización de la información, confeccionaremos evaluaciones con la presentación 

de resultados parciales, a medio término, y finales,  cuando concluyamos nuestro trabajo, que serán 

plasmados en eventos científicos, como jornadas y congresos y además presentados en revistas 

científicas de alcance nacional e internacional.  

2.16. Resultados en cuanto a la formación de recursos humanos: 

El proyecto cuenta con espacios de participación de alumnos y todos aquellos que quieran 

asistir a las actividades, charlas y encuentros que puedan realizase en la universidad. La directora 

de la presente propuesta forma parte del equipo docente de la materia de Antropología Sociocultural 

de la carrera de Trabajo Social de la UNLAM, la cual beneficiara la participación de estudiantes y 

demás interesados en el marco de un mayor potenciamiento y fortalecimiento de estos espacios.  

2.17. Resultados en cuanto a la difusión de resultados:  

Se prevé además de las actividades ya mencionadas, la publicación de los resultados para 

aquellos actores involucrados. Se contempla para ello muestras fotográficas y documentales 

entregados a los integrantes de las comunidades que serán parte de presentaciones itinerantes en 

diferentes espacios de divulgación, como pueden ser: centros educativos, centros culturales, 

organismos públicos, bibliotecas, asociaciones vecinales, etc. con la finalidad de presentarle al 

público en general componentes y aspectos vinculados con esta temática aquí trabajada. Dichas 

instancias de interacción generan que el público se interiorice con esta realidad social, pero además 

adquieran el interés que los motive a participar dado sus testimonios o aportante documentos y 

materiales. Asimismo, los registros obtenidos en las muestras, así como el material producido para 

las mismas se presentan con un alto valor para las comunidades indígenas, ya que muchas 

comunidades no cuentan con materiales que sistematicen su trayectoria y visibilicen aún más su 

labor. 

Se elaboraran y presentaran los resultados parciales y finales de la investigación en ámbitos 

académicos y no académicos, junto a aquellos actores que se involucraron y participaron de la 

presente investigación. En este sentidos e elaboraran producciones científicas, tales como 
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publicación de artículos en revistas, elaboración de capítulos de libros y aquel material que 

corresponda la formación académica y de socialización del conocimiento elaborado en este trabajo. 

Port otro lado, participaremos de instancias de debate y presentación de nuestros resultados en 

jornadas y congresos científicos con el fin de difundir los resultados. 

2.18. Resultados en cuanto a transferencia hacia las actividades de docencia y 

extensión: 

Cabe mencionar en este apartado, que quien dirige la presente propuesta se encuentra 

trabajando en diversos proyectos de extensión e investigación universitaria. Además la Dra. Castilla 

ejerce tareas docentes en la Universidad de Buenos Aires en un seminario que tiende a generar 

Practicas Socioeducativas Territorializadas, a partir de la cual se trabaja en la formación del 

estudiantado desde la extensión académica. Es por ello que se puede comenzar a problematizar y 

generar abordajes de este tipo a partir de la realización de estos proyectos. En este sentido, se 

buscará extender la propuesta de trabajar desde la extensión universitaria junto a las comunidades 

indígenas y trascender el ámbito formal de la universidad para pensar colectivamente practicas 

académicas territorializadas y colaborativas. 

2.19. Resultados en cuanto a la transferencia de resultados a organismos externos a la 

UNLaM: 

El presente proyecto se presenta desde la Secretaria de Investigación de la Universidad 

Nacional de La Matanza (UNLAM). La Dra. Malena Castilla como responsable de esta propuesta y 

como integrante del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales en su condición de docente 

(Jefa de trabajos prácticos) en la materia de Antropología Social cultura de la Carrera de Trabajo 

Social, posibilitará no solo articulación del equipo colaborador que aquí suscribe con el campo 

propuesto, sino que también generará una instancia de apertura de una propuesta de investigación 

aplicada entre los estudiantes de la UNLAM que se encuentren interesados. A su vez, al ser la 

responsable docente también en la Universidad de Buenos Aires (UBA) , con sede de trabajo en el 

Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, se espera la articulación con 

tales espacios a la hora de ampliar y favorecer la participación de estudiantes y profesionales, en el 

marco de un mayor potenciamiento de los lazos interinstitucionales. 

2.20. Vinculación del proyecto con otros grupos de investigación del país y del exterior: 

A partir de la formación y participación de la directora que postula este proyecto en diferentes 

proyectos, se puede afirmar que la misma tiene conexiones y trabajo con diversos profesionales de 

universidades de Chile, Brasil, Uruguay y Mexico. Por tanto, la vinculación de este proyecto es 

factible. Además, se prevé la presentación de sus avances y resultados en congresos y jornadas 
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internacionales, en los cuales se podrán establecer nuevos vínculos. Por otro lado, su trabajo en la 

Universidad de Buenos Aires, posibilita una conexión con grupos de investigación de esta universidad 

y la Universidad Nacional de Lujan, con las cuales también se vienen desarrollando diferentes 

actividades vinculadas a la cuestión étnica.  

3-Recursos existentes7  

No se utilizará ningún recurso existente de infraestructura/equipamiento para la presente 

postulación .  

 

4-Presupuesto solicitado8 

  
Rubro Año 1 Año 2 Total 

Gastos de capital 
(equipamiento) 

a) Equipamiento (1)       

   a.1)  0 0 0 

b) Licencias (2)       

  b.1) 0 0 0 

c) Bibliografía (3)       

  c.1) compra de bibliografía  2000 2000 4000 

Total Gastos de Capital 2000 2000 4000 

d) Bienes de consumo       

   d.1) 1 Resma de papel  500 500 1000 

Gastos corrientes 
(funcionamiento) 

   d.2) 2 cartuchos de impresora blanco y negro 5000 5000 10000 

e) Viajes y viáticos (4)       

  e.1) Viáticos para realizar trabajo de campo en Chaco 4000 4000 8000 

f) Difusión y/o protección de resultados (5)       

  f.1) inscripción a congresos nacionales e internacionales para la difusión de 
resultados 

6000 6000 12000 

g) Servicios de terceros (6)       

  g.1) desgrabaciones y corrección de estilo 5000 5000 10000 

h) Otros gastos (7)     0 

  h.1) 0 0 0 

Total Gastos Corrientes 20500 20500 41000 

 
7 Antes de confeccionar el presupuesto del proyecto será necesario que el Director de proyecto incluya en esta tabla si 
dispone de recursos adquiridos con fondos de proyectos anteriores (equipamiento, bibliografía, bienes de consumo, etc.) a 
ser utilizados en el proyecto a presentar, y además se recomienda consultar en la Unidad Académica donde se presentará 
el proyecto, la disponibilidad de recursos existentes,- en especial equipamiento y bibliografía- factibles de ser utilizados en 
el presente proyecto. 
8 Justificar presupuesto detallado. Para compras de un importe superior a $8000.- se requieren tres presupuestos. 
(Resolución Rectotal Nº272/2019.) 
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Total Gastos (Capital + Corrientes) 22500 22500 45000 

 

Aclaraciones sobre rubros del presupuesto 

4.1 Equipamiento: Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc. 

4.2 Licencias: Adquisición de licencias de tecnología (software, o cualquier otro insumo que 

implique un contrato de licencia con el proveedor). 

4.3 Bibliografía: En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como 

suscripción en la Biblioteca Electrónica. 

4.4 Viajes y viáticos: Viajes y viáticos en el país: Gastos de viajes, viáticos de campaña y 

pasantías en otros centros de investigación estrictamente listados en el proyecto. Gastos de viaje en 

el exterior: (no deberán superar el 20% del monto del proyecto). 

4.5 Difusión y/o protección de resultados: Ej.: (Gastos para publicación de artículos, edición de 

libros inscripción a congresos y/o reuniones científicas). 

4.6 Servicios de terceros: Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, 

fotografía, etc.). 

4.7 Otros gastos: Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron incluidos en los otros 

rubros. 
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1. Introducción

La presente Guía ha sido confeccionada para orientar al Director a cargo del proyecto, en la

elaboración  del  Informe  Final  cuando  sea  requerido  para  su  evaluación  externa,  según  el

cronograma  de  actividades  del  Programa  CYTMA  oportunamente  difundido.  El  formato  de

archivo en todos casos será producido con procesador  de texto Microsoft  Word y/o  similar

(versión 2003 como mínimo, con preferencia 2007 o superior, extensión .doc o .docx según el

caso,  sin  protección  de  lectura/escritura).  No  se  aceptarán  archivos  producidos  en  otros

formatos (pdf u otros).

2. Carátula
El informe Final deberá iniciarse con una carátula en el que consten los siguientes metadatos

requeridos para la posterior publicación del Informe Final en el Repositorio Digital Institucional

de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM:

Universidad Nacional de La Matanza

Unidad Académica donde se encuentra acreditado: Departamento de Humanidades y Ciencias

Sociales

Código: C2-HUM-043

Título del Proyecto: Políticas públicas, proyectos de desarrollo y participación indígena qom

Programa de Investigación: CyTMA2

Director del Proyecto: Castilla, Malena

Integrantes del Proyecto: Angelica Castro; Cecilia Martin Linares; María Fernanda Feria

Fecha de inicio: 2020/01/01

Fecha de finalización: 2020/12/31

Resumen: La cuestión ambiental, el ordenamiento territorial y la utilización y valorización de la

naturaleza,  ha  sido  el  centro  de  debates  y  disputas  políticas  y  sociales  desde  las  últimas

décadas del siglo XX hasta la actualidad. En este escenario, una heterogénea y vasta cantidad

de actores e intereses se han involucrado en ámbitos de participación para la planificación y

ejecución de políticas públicas y proyectos de desarrollo. En tal sentido, diversos sectores, entre

los que se encuentran las comunidades indígenas y las organizaciones etnopolíticas, negocian

y disputan en dichos ámbitos por los territorios y sus recursos. 

En  este  sentido,  Argentina,  en  general,  ha  estado  signada  por  profundas  trasformaciones

ambientales, productivas y sociales que generaron nuevos modos de apropiación, distribución y

gestión de los territorios. Durante las últimas décadas, la provincia del Chaco, en particular, se

ha convertido en el escenario de múltiples disputas donde la población indígena y de pequeños
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productores son diferencialmente afectados.  Tales conflictos son producto,  en gran

medida,  de  la  privatización  del  monte  nativo  -que  perteneció  históricamente  a  los  pueblos

originarios- y las cuencas hídricas a partir de la expansión de la frontera agricolaganadera y ,en

los últimos años, la sojera. En este contexto, las políticas públicas implementadas en el territorio

han sido de variada trascendencia, dado que no solo involucran proyectos de origen local sino

también internacional. Tal es así, que durante los últimos años agencias de crédito internacional

como el Banco Mundial han financiado una serie de propuestas que involucran directamente a

las comunidades indígenas y las organizaciones etnopolíticas que habitan dichos territorios en

disputa.  Por  ello,  el  presente  proyecto  se  propone  analizar,  desde  la  perspectiva  de  la

antropología social, los procesos de participación de las organizaciones etnopolíticas del pueblo

qom en la localidad de Pampa del Indio, provincia del Chaco, en el marco de la implementación

de políticas públicas y proyectos de desarrollo desde el 2010 hasta la actualidad, teniendo en

cuenta los escenarios de conflictividad territorial generados por el avance de la frontera agraria

y el retroceso del ecosistema natural.

Palabras claves: Indígenas, Políticas, Territorios, Conflictividad

Área de conocimiento: Historia, Antropología y Geografía

Código de Área de Conocimiento: KS4 

Disciplina:  ANTROPOLOGIA 

Código de Disciplina: 5700 

Campo de Aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas

Código de Campo de Aplicación: 1160

Otras dependencias de la UNLaM que intervinieron en el Proyecto:

Otras instituciones intervinientes en el Proyecto:

Otros proyectos con los que se relaciona: 

Resumen

Políticas públicas, proyectos de desarrollo y participación indígena qom 

La  cuestión  ambiental,  el  ordenamiento  territorial  y  la  utilización  y  valorización  de  la

naturaleza,  ha  sido  el  centro  de  debates  y  disputas  políticas  y  sociales  desde  las  últimas

décadas del siglo XX hasta la actualidad. En este escenario, diversos sectores, entre los que se

encuentran las comunidades indígenas y las organizaciones etnopolíticas, negocian y disputan

en dichos ámbitos por los territorios y sus recursos. Durante las últimas décadas, la provincia

del  Chaco,  en  particular,  se  ha  convertido  en  el  escenario  de  múltiples  disputas  donde  la

población  indígena  y  de  pequeños  productores  son  diferencialmente  afectados.  En  este

contexto, las políticas públicas implementadas en el territorio han sido de variada trascendencia,

dado que no solo involucran proyectos de origen local sino también internacional. Por ello, el
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presente proyecto se propone analizar, desde la perspectiva de la antropología social,

los procesos de participación de las organizaciones etnopolíticas del pueblo qom en la localidad

de Pampa del Indio, provincia del Chaco, en el marco de la implementación de políticas públicas

y proyectos de desarrollo desde el 2010 hasta la actualidad, teniendo en cuenta los escenarios

de conflictividad territorial  generados por el  avance de la frontera agraria y el  retroceso del

ecosistema natural. 

3. Desarrollo del Informe Final
Se pautará  su elaboración según el  ordenamiento  indicado en el  protocolo  de presentación,

conforme a  los  siguientes  apartados con las  variaciones que  correspondan  según  el  campo

disciplinar de desarrollo del proyecto:

 

3.1 Organización del Informe Final
-Introducción:

 Selección del Tema: Pueblos indígenas y políticas de desarrollo en escenarios de

conflictividad

 Definición del Problema: El presente plan tuvo el objetivo de comprender y analizar,

desde la Antropología Social, los procesos de participación de las organizaciones

etnopolíticas del pueblo qom en la localidad de Pampa del Indio, provincia del Chaco,

en el  marco de la implementación de políticas públicas y proyectos de desarrollo

desde  el  2010  hasta  la  actualidad,  en  escenarios  de  conflictividad  territorial

generados por el avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural. 

 Justificación  del  Estudio:  La  propuesta  e  importancia  del  estudio  radica

fundamentalmente  en brindar  información  actualizada  y  sistematizada sobre  esta

temática, con gran impacto a nivel general, regional y local, dónde se podrán extraer

conclusiones  orientadoras  para  aportar  a  la  producción  de  políticas  públicas  y

proyectos  de  desarrollo  destinadas  a  este  sector  poblacional.  Las  condiciones

mediante  las  cuales  las  organizaciones  indígenas  han  conseguido  participar  en

espacios específicos da cuenta de procesos de negociación y disputa asociados a

nuevas  modalidades  de  representación  y  formación  de  quienes  llevan  adelante

dichos procesos. Cabe destacar que, en los últimos años, la población indígena ha

alcanzado  un  gran  reconocimiento  y  visibilización,  posibilitando  que  aquellos

organismos que planifican e implementan políticas públicas centren su atención en 

este colectivo, habilitando así su protagonismo en tales. Es importante resaltar

que la presencia indígena en las agendas locales, nacionales e internacionales es el

resultado de permanentes  demandas y  reivindicaciones que los  mismos pueblos

generan en relación con la cuestión territorial y cultural. Es decir, frente a ciertos
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escenarios  de  conflictividad  y  negociación,  las  comunidades,  lejos  de  anular  su

identidad étnica, la refuerzan a partir de un proceso de reactualización en el cual

disputan por sus derechos consolidándose como actores políticos.

 Limitaciones:  Es  importante  recordar  que  el  proyecto  entró  en  vigencia  con  la

pandemia de COVID 19, lo cual limitó la investigación de campo y la posibilidad de

generar reuniones presenciales. A pesar de ello, los plazos que propusimos en el

plan para cumplimentar con las actividades y objetivos fueron realizados de manera

satifactoria. En tal sentido, las actividades fueron efectuadas inicialmente de manera

virtual, fundamentalmente, y más tarde con encuentros presenciales. Las reuniones

de  seguimiento,  capacitación  y  seminario  interno  con  integrantes  del  proyecto  a

medida que presentamos también resultados preliminares y finales del proyecto en

ámbitos académicos, se planificaron de manera anual. Los primeros seis meses de

proyecto nos propusimos y hemos realizado una recopilación y ajuste de material

teórico. 

 Alcances  del  Trabajo:  Los  alcances  del  trabajo  refiere  principalmente  a  las

organizaciones  indígenas  con  las  que  trabajamos,  como  también  agentes

gubernamentales  y  no  gubernamentales,  junto  con  integrantes  de  organismos

científicos con los que trabajamos. Asimismo, el vinculo con organizaciones sociales

y ambientales nos permitió ampliar el rango de personas que de manera directa o

indirecta  lograron  conocer  las  problemáticas  aquí  presentadas  para  repensar

políticas publicas y acciones de intervención. 

 Objetivos: El presente plan tiene por objetivo general el de comprender y analizar,

desde la Antropología Social, los procesos de participación de las organizaciones

etnopolíticas del pueblo qom en la localidad de Pampa del Indio, provincia del Chaco,

en el  marco de la implementación de políticas públicas y proyectos de desarrollo

desde  el  2010  hasta  la  actualidad,  en  escenarios  de  conflictividad  territorial

generados por el avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural.

Los objetivos específicos relativos a la mencionada propuesta general son: 

1. Analizar las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de la última

década del siglo XXI para describir los procesos de disputa y negociación que dieron

que  permitieron  la  participación  indígena  en  las  diversas  políticas  públicas  y

proyectos de desarrollo implementados en la localidad de Pampa del Indio.

2. Caracterizar la participación y administración implementada por las organizaciones

etnopolíticas  que  contribuyen  en  el  diseño,  formulación  y  ejecución  de  políticas

públicas y proyectos de desarrollo. 

3. Conocer las experiencias de intervención y aplicación de políticas destinadas a la

población indígena en Pampa del Indio, para dar cuenta de su influencia sobre la
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organización  social,  la  economía  local  y  territorial,  en  contextos  de  creciente

conflictividad. 

4. Indagar sobre los impactos gubernamentales y las modalidades de participación

indígena  en  relación  con  los  procesos  de  reconfiguración  estatal  a  nivel  local,

provincial y nacional. 

5.  Examinar  las  recientes  transformaciones,  a  partir  de  las  problemáticas

contemporáneas  en  las  formas  de  movilización  y  vinculación que establecen  las

organizaciones  etnopolíticas  de  Pampa del  Indio  con  otras  organizaciones  de  la

sociedad civil y de la población indígena. 

6. Elaborar documentos y análisis acerca de las problemáticas aquí presentadas,

para contribuir a la visibilización de las demandas y derechos indígenas que sea

dirigido  a  los  pobladores  involucrados,  al  campo  científico-académico  y  a  los

sectores  (públicos  y  privados)  que  interviene  en  la  planificación  y  aplicación  de

diferentes políticas y programas.

7. Construir modelos y herramientas para el monitoreo, evaluación y diseño de

políticas  públicas  y  programas  de  desarrollo  que tengan por  protagonistas  a  las

organizaciones etnopolíticas para contribuir en la definición de espacios de gestión

intercultural.

 Hipótesis: La presente propuesta radica en el análisis de la creciente participación de

las organizaciones etnopolíticas en la ejecución de políticas públicas y de desarrollo

y la visibilización que produce dicho trabajo. En este sentido, la hipótesis principal

establece que, el actual escenario político, social y económico signado por evidentes

transformaciones territoriales y productivas -generadas por el avance de la frontera

agraria y el retroceso del ecosistema natural-, implica profundas reconfiguraciones

en las comunidades indígenas y la redefinición de las estrategias y las dinámicas de

participación que las mismas implementan a partir de sus conformaciones étnico-

identitarias. Una hipótesis secundaria define que la comunidad qom de Pampa del

Indio ha fortalecido sus organizaciones etnopolíticas a partir de la participación en las

políticas públicas implementadas desde el Estado y organismos internacionales de

crédito, a pesar de que este no constituía un objetivo explícito en la ejecución de

tales medidas. Esto a su vez ha generado que sus “beneficiarios” -integrantes de la

comunidad- refuercen sus reclamos por los derechos territoriales y culturales y sean

integrantes  de  la  gestión  e  intervención  de  diversas  políticas  y  proyectos  de

desarrollo.

-Desarrollo:

 Material y Métodos: nos propusimos trabajar con una metodología centrada en una

abordaje  contextualizado a  nivel  regional  y  nacional,  pero  también situado en la
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localidad  aquí  presentada.  Asimismo,  se  abordamos  dicho  trabajo  a  partir  de

diferentes  dimensiones  de  análisis  a  través  de  la  combinación  de  técnicas

cualitativas y cuantitativas de tipo etnográfica. 

Para  ello,  el  abordaje  situado  se  basó  en  la  selección  de  unidades  de  estudio

ubicadas en la localidad de Pampa de Indio. Es decir, las comunidades qom que

poseen marcadas especificidades como características demográficas determinadas.

Asimismo, se ponderó el estudio contextual, teniendo en cuenta sus vinculaciones,

alcances y abordajes a escalas regionales, nacionales e internacionales. En base a

ello,  las  diferentes  dimensiones  de  análisis  fueron  del  tipo  histórica,  que  hacen

referencia  a  la  trayectoria  del  pueblo  qom,  la  consolidación  de las  agrupaciones

étnicas y el análisis diacrónico de las vinculaciones en  las políticas públicas; las

trasformaciones  socioeconómicas,  centradas  en  la  expansión  de  la  frontera

agricolaganadera, las modificaciones en la producción de las unidades domésticas, y

la instalación de nuevos actores que alteran no solo la flora y fauna del lugar sino

también las prácticas culturales de la comunidad. finalmente, y en vinculación con las

anteriores, se analizaron las políticas de intervención y las reivindicaciones étnicas,

focalizadas en la vinculación de estas con otros entes de la sociedad civil en general

y las comunidades étnicas. 

Lugar  y  Tiempo de la  Investigación:  Localidad de Pampa de Indio,  provincia  del

Chaco desde el 2020 en adelante. 

Descripción del Objeto de Estudio: Las unidades de estudio comprenden el ámbito

en el que realizaremos nuestro trabajo de campo. Podemos destacar entre ellas a la

población qom de la localidad de Pampa del Indio, específicamente organizaciones

etnopolíticas que se encuentren trabajando en el marco de las políticas públicas y

proyectos de desarrollo. A la vez, formarán parte de dichas unidades los diversos

referentes  que coexisten en la  localidad y son centrales para  esta investigación:

pequeños productores, trabajadores rurales, empresarios locales y transnacionales,

Organismos  No  Gubernamentales,  Fundaciones,  agencias  internacionales,

organismos públicos estatales, organismos autárquicos, entre otros.

 Descripción de Población y Muestra: Existe una destacada población indígena en la

provincia del  Chaco,  en general,  siendo el  departamento  Libertador  General  San

Martin una de las más pobladas. La localidad de Pampa del Indio, perteneciente a

este departamento, contiene entre sus habitantes, integrantes indígenas que se

autoidentifican como pertenecientes al pueblo qom. Dicha proporción representa más

del  50% del  total  de  la  población  de  Pampa del  Indio.  Asimismo,  tal  población,

asociada a partir de reclamos por las tierras, recursos naturales, cultura, educación,

lengua, servicios básicos -como agua, gas y corriente eléctrica- han logrado adquirir
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un nivel de visibilización y organización étnica en pos de garantizar esos derechos

conculcados. 

 La cuestión territorial y su problemática vinculada a la propiedad comunitaria y el

acceso a  los  recursos naturales:  al  respecto  debemos mencionar  que si  bien el

Estado ha legislado a favor de las poblaciones como es el caso de la Ley 26.160 de

“Emergencia y Regularización de la propiedad comunitaria indígena”, la misma no ha

logrado mermar los niveles de conflictos generados por la venta indiscriminada de

territorios ancestrales a empresarios nacionales e internacionales. Respecto a ello,

los  niveles  de  participación  y  organización  indígena  han  generado  espacios  de

encuentro en los que las agrupaciones etnopolíticas buscan negociar, y reclamar por

dichos territorios y sus recursos. Por último, la implementación de políticas públicas y

de desarrollo entre la población indígena en general y las comunidades rurales en

particular,  a  partir  de  los  cuales  las  comunidades,  no  solo  participan,  sino  que

ejecutan desde sus espacios de organización en ámbitos educativos, culturales y

políticos. 

 Diseño de la Investigación: Es menester aclarar que nuestro trabajo, así como la

metodología  y  técnicas  de  investigación  que  implementamos  en  la  presente

propuesta, se corresponden con la perspectiva abordada por la antropología social.

En este sentido, en dicha disciplina no llevamos a cabo experimentos, ni trabajo de

laboratorio  dado  que  trabajamos  con  sujetos  y  grupos  sociales.  Asimismo,  nos

enfocamos  en  aquellas  representaciones  sociales  que  elaboran  los  actores,  por

tanto, nuestro trabajo implica un abordaje idiosincrático.  Ahora bien, el mundo social,

las relaciones que en él se entablan y las representaciones que elaboran los sujetos

implican una complejidad mayor a la cual deben incorporarse las particularidades

que  poseen  los  pueblos  indígenas,  atravesados  y  en  constante  trasformación

producto  de  la  cambiante  realidad  social,  ambiental  y  territorial.   Dichas

comunidades, en permanente vinculación con otros sectores de la sociedad, forman

parte  y  elaboran  procesos  socioculturales  de  intensa  magnitud  en  relación  con

contextos  más  generales.   En este  sentido,  el  mundo social  que  abordamos  en

nuestras  investigaciones  y  que  nos  proponemos  describir  en  esta  propuesta  se

presenta como un entramado complejo y dialectico dadas las mediaciones y niveles

que  en  el  confluyen.  En  este  sentido,  rescatamos  el  valor  y  la  minuciosidad

etnográfica enfatizando la importancia que la mencionada práctica posee a la hora

de esclarecer las relaciones sociales de dominación, explotación y conflicto. Lo dicho

no significa renunciar al tratamiento de la información cuantitativa disponible, por el

contrario,  ésta  resultará  central  para  elaborar  correlaciones  entre  las  distintas
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instancias de análisis propuestas, que detallamos a continuación. La investigación se

estructuró en base a tres instancias de análisis simultáneas:

1. La dimensión estructural: refiere a las condiciones económicas, sociopolíticas e

institucionales  en  las  que se  generan las  acciones etnopolíticas  que permiten la

participación  en  políticas  públicas  y  en  programas  de  desarrollo  que  tienen  por

objetivo tanto el reconocimiento de la diversidad cultural y la lucha por los territorios

tradicionales como el fin de garantizar mejores condiciones y calidad de vida de las

poblaciones indígenas. 

 2. La dimensión procesual: apunta a las construcciones histórico-sociales en las que

se producen los cambios socioculturales acaecidos a partir de la conformación de los

integrantes  de las  comunidades qom en organizaciones etnopolíticas  y  el  marco

histórico en que ello sucede. 

3. La dimensión micro analítica: refiere a los discursos y prácticas sustentados por

los diversos agentes sociales involucrados.

Nuestra tarea inicial consistió en un estudio prospectivo del tema, que constó de 

consulta bibliográfica de material teórico, antecedentes casuísticos y análisis de 

   fuentes secundarias, tales como documentación producida por organismos 

oficiales, publicaciones periodísticas y académicas. 

Posteriormente, se realizó trabajo de campo con visitas periódicas a las zonas de 

estudio para observar y relevar las condiciones y relaciones que permitieron la 

participación etnopolítica en estos espacios. En este marco, el trabajo de campo 

conformó una instancia nodal para la producción de conocimiento. Nuestra 

investigación comprendió etapas alternativas de visitas a los agrupamientos 

indígenas y funcionarios gubernamentales, integrantes de organismos no 

gubernamentales y responsables de áreas de trabajo en agencias de crédito 

internacional, y de análisis de los datos en gabinete a los fines de control y de ajuste 

al conocimiento de los fenómenos indagados.

 Instrumentos de Recolección y Medición de Datos: Las técnicas desplegadas desde

enfoques cualitativos y cuantitativos de carácter etnográficos fueron centrales para

analizar los procesos a escala local y nacional, pero también las relaciones entre los

diferentes  sectores  involucrados.  Las  técnicas  utilizadas  en  este  proyecto  se

corresponden  con  la  perspectiva  disciplinaria  adoptada  (Antropología  Social).  Se

efectuaron observación con y sin participación. Estas técnicas se complementaron

con  la  realización  de  entrevistas  abiertas,  semiestructuradas  y  estructuradas,

historias  de  vida  y  encuestas.  Comenzamos  por  las  denominadas  entrevistas

abiertas, -no directivas- con el fin de indagar en las categorizaciones de los sujetos

entrevistados y, a partir de allí, formular nuevos interrogantes que permitan quebrar
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con las  anticipaciones de sentido  iniciales.  En una segunda etapa,  se  realizaron

entrevistas  con  distinto  grado  de  estructuración,  en  las  que  implementamos

preguntas  guiadas,  con  mayor  especificidad,  destinadas  a  retomar  y  profundizar

aspectos  de  entrevistas  anteriores.  En  esta  instancia,  nos  focalizamos  en  los

aspectos  que  estimemos  como  relevantes.  Las  actividades  reseñadas

precedentemente  se  integrarán  a  las  diversas  fuentes  secundarias:  archivos,

información  de  los  organismos  pertinentes,  datos  estadísticos  obrantes  en

instituciones tanto  públicas,  como no oficiales,  etc.  También se recopiló  material

periodístico que sea de interés para la investigación

 Resultados:  En  virtud  de  los  objetivos  formulados,  se  ha  avanzado  en  una

investigación basada en fuentes de información primaria y secundaria, con el fin de

relevar  y  analizar  comparativamente  las  problemáticas  locales  y  las  políticas

institucionales que afectan a las comunidades del Chaco. A tal fin, se han relevado

múltiples  fuentes  de  información:  documentos,  estudios  de  impacto  ambiental  e

informes  técnicos  producidos  por  organismos  públicos  y  privados;  informes,

solicitadas y denuncias producidas por diversas organizaciones no gubernamentales

o  la  población  originaria;  artículos  científicos  e  investigaciones  producidas  por

universidades  e  instituciones  académicas;  material  normativo  y  jurídico;  material

estadístico; notas periodísticas; entre otras. Asimismo, dada la creciente utilización

de dispositivos digitales a partir de la pandemia del Covid-19 hemos podido realizar

una numerosa  serie  de entrevistas  a  los  integrantes  indígenas de la  zona,  pero

también  funcionarios  públicos  locales,  provinciales,  nacionales  e  internacionales

como  son  funcionarios  del  Banco  Mundial  y  la  Unión  Europea,  por  ejemplo.

Adicionalmente, hemos participado en actividades virtuales actuadas en el marco de

reuniones ambientales o políticas que nos permitieron nutrir nuestros registros de

campo  durante  todo  el  año  2021.   En  tal  sentido,  hemos  avanzado  en  la

identificación y caracterización de las formas de participación y gestión impulsadas

por  las  organizaciones  indígenas  que  intervienen  en  la  demanda,  diseño  y

formulación de las políticas públicas y proyectos de desarrollo. Asimismo, dado el

creciente nivel de impacto de la pandemia y la posibilidad de conocer, inicialmente a

través de entrevistas virtuales y telefónicas y más delante de nuestros trabajos en el

territorio,  hemos avanzado en conocer los cambios más recientes y los conflictos

emergentes  que  produjeron  movilización  y  alianzas  entre  las  organizaciones

etnopolíticas de la población indígena de la localidad de Pampa del Indio junto con

otros actores. A partir de ello hemos elaborado de manera colaborativa y coordinada

durante todo el año 2021 folletos con información acerca de la normativa referida a la

Consulta Previa, Libre e Informada. La misma se realizó junto con organizaciones
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indígenas  que  realizaron  la  traducción  a  las  lenguas  qom,wichi  y  moqoit  (las

principales lenguas indígenas habladas en la provincia del Chaco)  y organizaciones

sociales y ambientales conformadas por abogados, antropólogos, filósofos y actores

de la sociedad civil. Luego de jornadas de debate e intercambio sobre el contenido a

elaborar se imprimieron folletos que son entregados en diferentes actividades a los

integrantes de los pueblos indígenas y funcionarios públicos. Para la segunda parte

del  proyecto  se  imprimieron  banners  para  entregar  entre  las  organizaciones

participantes. Así fue como durante diciembre del 2021 realizamos nuestro primer

viaje de campo, luego de las restricciones por el covid, a la localidad de Pampa del

Indio y la Ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco, donde hemos podido

acceder a nuevas fuentes de información, generar nuevas redes y contactos, realizar

solicitudes formales de datos institucionales y entrevistas con actores pertinentes,

además de participar en encuentros donde se entregaban y debatían los materiales

elaborados. La segunda etapa del proyecto estuvo centrada en la sistematización,

análisis de los resultados y reflexión conjunta, además de realizar trabajos de campo

pendientes,  entrevistas  y  nuevos  relevamientos  de  fuentes  bibliográficas  y

secundarias.  Durante este segundo año, a partir de los folletos realizados -junto con

las  organizaciones  ambientales  locales,  equipos  de  investigación  de  otras

universidades como el Equipo de Antropología de la Religión de la Universidad de

Buenos Aires e integrantes de los pueblos indígenas del Chaco- fueron utilizados en

diferentes talleres y encuentros colectivos.  En tal  sentido, además de los folletos

hemos realizado posters para dar capacitaciones que se realizaron en la Bienal de

Chaco,  evento  realizado  por  el  gobierno  de  la  provincia  donde  en  un  Stand  de

pueblos  originarios  y  agroecología  se  presentó  el  material  elaborado;  También

compartimos  este  material  en  la  exposición  de  los  productos  de  algodón

agroecológico No¨Óxonec en Catamarca, en el marco del proyecto impulsado por la

Agencia  de  Cooperación  Internacional  de  Japón;  en  el  taller  de  Formación  de

Asistentes Técnicos de campo bilingües interculturales Wichi para la conservación en

un  convenio  con el  INTA-  MTEySS y  Proyecto  Quimilero,  en  la  zona  de  Nueva

Población; En la localidad de Castelli, Chaco; también se expusó el material en el X

Encuentro de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas; En diferentes congresos y

workshops donde participaron la IR e integrantes de este proyecto, también fueron

presentados; además de reuniones y asambleas donde se trabajó con la información

provista en estos materiales, por ejemplo en el paraje Olla Quebrada en El Espinillo,

Chaco, entre otras.
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Asimismo, las publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros, además de 

las presentaciones en congresos nacionales e internacionales, permitieron 

cumplimentar los objetivos y actividades planificadas. 

En suma, se ha avanzado en el análisis de la participación de las organizaciones 

etnopolíticas del pueblo qom en el marco de la implementación de políticas públicas 

y proyectos de desarrollo, a la vez que se han difundido diversas problemáticas que  

emergen en los territorios vinculadas a la aplicación de políticas (o ausencia de ellas)

en diferentes medios de comunicación local y nacional. Además de ello, el vínculo 

con agentes gubernamentales y no gubernamentales ha posibilitado nuestra 

contribución a la hora de generar información y análisis sistemáticos sobre los 

problemas bajo estudio dirigidos a los pobladores involucrados, al campo científico-

académico y a los sectores (públicos y privados) que interviene en el planeamiento y 

aplicación de diferentes programas. Además, la generación y distribución de los 

materiales de difusión sobre la Consulta Previa, Libre e Informada contribuye a la 

consolidación de modelos y herramientas para el monitoreo, evaluación y diseño de 

políticas públicas y programas de desarrollo que tengan por protagonistas a las 

organizaciones etnopolíticas con la finalidad de contribuir en la definición de espacios

de gestión intercultural.

Más allá del trabajo con los actores locales, provinciales y nacionales, se ha revisado

e incorporado nueva literatura, principalmente los aportes provenientes de la 

ecología política del agua, la justicia hídrica y los territorios sociales, las 

epidemiologías críticas y la conflictividad emergente de la aplicación de políticas 

públicas e infraestructuras.

Para el análisis y revisión de la información construida y recolectada, se ha realizado 

un abordaje comprensivo del material disponible y se elaboraron matrices que 

incorporan la información existente y permiten su análisis comparado.

-Conclusiones: Es importante resaltar que parte de este proyecto se ejecutó en el contexto de la

pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado en marzo de 2020 y gran

parte del 2021, que significó una situacion excepcional que ha imposibilitado la movilidad y, por lo

tanto, la realización de viajes de campo y/u otras actividades previstas estuvieron supeditadas a

este escenario. Ante ello, nos hemos visto obligados a posponer actividades y modificar parte del

presupuesto  original  dada  la  imposibilidad  de  realizar  tareas  en  la  localidad  chaqueña  aquí

trabajada. A pesar de ello, hemos podido cumplimentar con los objetivos propuestos en este plan

generando resultados de investigacion y transferencia satifactorios.      

[FC-011.UNLaM-SECyT. Versión 1.1 16-10-2012] 11



 UNLaM - SECyT                           Programa CyTMA2            FC-011
                    GUÍA DE ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2 Producción científico-tecnológica
Se incluirán todas las producciones que se hayan producido en el  marco de desarrollo del

proyecto de investigación a saber:

4.2.1 Publicaciones
Presentar originales,  copias  o  certificaciones  que  avalen  la  producción.  (Se  recuerda  la

importancia de citar en cada publicación a la Universidad Nacional de La Matanza, a la Unidad

Académica en donde fue acreditado el proyecto, así como también el Programa de origen de la

Investigación  -Programa  PROINCE-UNLaM-  y  su  código  de  identificación). Indicar  las

publicaciones de acuerdo con el orden que a continuación se detalla:

a) Artículos

2023. Schmidt,  Mariana, Toledo, Virginia y Castilla, Malena. Hacia una cartografía de la

conflictividad por agrotóxicos en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero,

Argentina.  Revista  Ciencia  Digna.  V3  N1  2023.  ISSN:  2684-0251.

https://uccsnal.org/revista_ciencia_digna/ 

2022. Schmidt, Mariana y Castilla, Malena. “El Bermejo, pasa por los campos de la empresa

que fumigó y nosotros no tenemos ni  una canilla”: La región chaqueña como territorio

hidrosocial.  Revista  Uruguaya  de  Antropología  y  Etnografía.  N.°  2,  ISSN:  2393-6886

http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruae/v7n2/2393-6886-ruae-7-02-e646.pdf   

2022. Castilla, Malena. TRAYECTORIAS TÓXICAS: HABITAR, MIGRAR Y ASENTARSE

EN  ZONAS  DE  SACRIFICIO  RURALES  Y  URBANAS.  Letras  Verdes.  Revista

Latinoamericana  de  Estudios  Socioambientales-  FLACSO-Ecuador.  ISSN:  1390-6631

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/5306/4265 

2022.  Castilla,  Malena.  Desarrollo  desde  el  monte  y  revalorización  de  los  saberes

tradicionales:  mecanismos de territorialización material  y  simbólica  en la  provincia  del

Chaco. Revista Avá. e-ISSN: 1851-1694 (EN PRENSA)

2022.  Castilla,  Malena.  Extractivismo y  contaminación:  pueblos  indígenas en  la  Región

Metropolitana  de  Buenos  Aires.  Boletín  Síntesis  Clave,  Centro  de  Investigaciones

Sociales.  N.°  160.  ISSN  2344-9632.

https://cis.unlam.edu.ar/upload/sintesis/32_Sintesis_160.pdf 

2021. Brac, Marcela; Weiss, Laura; Pérez Winter, Cecilia; Castilla, Malena. La gestión de

territorios periurbanos y rurales: diálogos interdisciplinares en la indagación del desarrollo

y las políticas participativas/comunitarias- Presentación. Estudios Rurales. Publicación del

Centro  de  Estudios  de  la  Argentina  Rural.  Vol.  11  N.°  4  ISSN:  2250-4001.

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/591925 
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2021. Castilla, Malena; Feria, Fernanda; Angelica Castro; Martin Linares, Cecilia.

Participación  indígena  en  las  políticas  públicas  y  proyectos  de  desarrollo.  Revista

Avances:  Universidad  Nacional  de  La  Matanza.  N.º  11.  ISSN:  2422-7773

http://www.revistaavances.com.ar/ 

2021.  Castilla,  Malena y Schmidt,  Mariana.  "Se quedan con todo,  no nos queda nada"

acaparamiento de Tierras y Aguas en la Región Chaqueña, Provincias de Chaco y Salta

(Argentina). HALAC- Historia Ambiental, Latinoamericana y caribeña. Vol.11 N.º 3. ISSN

2237-2717. https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/article/view/554/513 

2021.  Castilla,  Malena.  Tríada  universidad-territorio-extensión  Creación,  desarrollo  y

consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC).

Extensión en red. ISSN 1852-9569- http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/extensionenred 

2021. Castilla, Malena. “Ahora tenemos este virus, pero cuando tenes tantos problemas en

la zona nada alcanza”. Extractivismo, segregación y pandemia en la provincia del Chaco.

Quid  16,  Revista  del  Área  de  Estudios  Urbanos del  Instituto  de Investigaciones Gino

Germani,  N.º  16.  ISSN  2250-4060.

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/6823/pdf 

2021.  Castilla,  Malena.  Pueblos  indígenas,  la  COVID-19  y  el  ASPO:  el  desastre  que

profundizó las desigualdades. Catálisis Revista Digital. Vol. 3. No 5. Pp. 43-46. ISSN 2697

– 3537 https://www.catalisisec.com/v3-n5-pandemia-am%C3%A9rica-latina 

2021. Castilla Malena. "ACÁ NUNCA LLUEVE Y EN EL CAMPO DEL AL LADO LLUEVE

TODOS LOS DÍAS": UNA DESCRIPCIÓN SOBRE EL USO Y ACCESO A LAS TIERRAS

Y EL AGUA EN CHACO. Folia Histórica del Nordeste- ISSN: 0325-8238 - e-ISSN: 2525-

1627.  Número  41  https://iighi.conicet.gov.ar/publicaciones-periodicas/revista-folia-

historica-del-nordeste/foliahist41/

2021.  Castilla,  Malena;  Fernández Cao.  Psicoterapia  más allá  de la  tragedia.  En:  Acta

Psiquiátrica y Psicológica de América Latina.  (ISSN 2362-3829).  Volumen 67 – N.°  1.

Pp.63-71  http://www.acta.org.ar/04-WebForms/frmIndice.aspx?

IdEdicion=130&IdAbonado= 

2020. Castilla Malena. Políticas de desarrollo (in)sostenibles en Pampa Del Indio, Chaco

(Argentina). En: Pampa, Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales. ISSN: 1669-

3299  -  e-ISSN:  2314-0208  N.°21  pp-21-39  http://www.scielo.org.ar/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S2314-02082020000200021 

2020. Castilla, Malena. Ordenamiento territorial, políticas de planificación vial y gestión de

cuencas  hídricas  en  Pampa  del  Indio,  provincia  del  Chaco  (Argentina).  Revista

Latinoamericana  de  Estudios  Rurales.  ISSN:

2525-1635http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/issue/view/34/

showToc Vol. 5. N.° 10. 
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2020. Castilla, Malena; Engelman, Juan; Herrera, Valeria, Miguez Palacio, Rocío;

Quispe,  Luciana;  Rodríguez,  Sofia;  Varisco,  Sofia;  Valverde,  Sebastián;  Weiss,  María

Laura.  Antropología  y  colaboración  en  tiempos  de  pandemia.  Breves  apuntes  para

repensar la práctica antropológica en el marco de la realización de un informe regional

sobre covid-19 y pueblos  indígenas en argentina.  En:  Atek  Na (09).  ISSN 1668-1479

(impreso) – ISSN 2422-6726 (en línea). https://plarci.org/index.php/atekna/index 

2020. Luciana Quispe; Rocío Miguez Palacio; María José Castiñeira Alder; Ana Barandela;

Sasha  Camila  Cherñavsky;  Sofia  Rodríguez  Ramírez;  Verónica  Castellano;  Valeria

Herrera; Sofía Varisco;  María Laura Weiss;  Malena Castilla,  Juan Manuel Engelman y

Sebastián Valverde. ¿Qué hacemos lxs antropólogxs frente al Covid- 19? En: Redes de

Extensión (07). ISSN 2451-7348. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes 

2020. Castilla, Malena. Políticas de desarrollo y ordenamiento territorial: un análisis acerca

de  la  vinculación  de  agencias  internacionales,  organismos  gubernamentales  y  no

gubernamentales y población indígena. Revista Mana. (26) 1. ISSN: 0104-9313 - e-ISSN:

1678-4944.  https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

93132020000100203&script=sci_arttext.  https://doi.org/10.1590/1678-

49442020v26n1a203 .

b) Capítulos de libro

2023. Schmidt Mariana y Castilla Malena. “El fuego que emerge del agronegocio. Apuntes

al  calor  de  los  incendios  de  bosques  nativos  en  las  provincias  de  Chaco  y  Salta,

Argentina”.  Wertheimer,  Marina  y  Fernández  Bouzo,  Soledad  (Coomp.):  Argentina  en

llamas. Voces urgentes para una ecología política del fuego. Buenos Aires: Editorial El

Colectivo. 

2022.  Castilla,  M.  Múltiples  territorialidades  en  disputa  en  Pampa  del  Indio,  Chaco,

Argentina (2011-2021). compiladores Diana Morales, Laura Sariego-Kluge, Tiago Teixiera.

Territorios y desarrollo: teorías, debates y casos desde América Latina. San José, Costa

Rica : Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Investigación, CICAP

2022. M y Toledo, V. Agrotóxicos/agroquímicos. Diccionario del agro iberoamericano - 4ta

edición  ampliada.  Buenos  Aires:  Teseo.

https://www.teseopress.com/diccionarioagro/chapter/siglo-xx-comienzos-del-siglo-xxi-

america-latina/ 

2021.  Castilla,  M; Chernavsky,  S;  Valverde, S.  Romper con la otredad en contextos de

pandemia. Carrillo Navarro, J, C. (coord.).  Miradas Filosóficas en tiempos de pandemia.

Guadalajara:  Am  Editores  y  Clave  editorial.  ISBN  978-607-437-553-4.

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/141798
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c) Congresos Internacionales, Nacionales, Simposios, Jornadas, otros

2023.  Castilla  Malena.  Conferencista  en  Mesa  Redonda  del  XIV  RAM  -  Encuentro  de

Antropología del Mercosur.  “Aguas, antropologías y los ciclos hidro-sociales.” Universidad

Federal  Fulminense.  Brasil,  Niteroi.  1  al  4  de  agosto  de  2023

https://www.ram2023.sinteseeventos.com.br/trabalho/view?ID_TRABALHO=6946 

2023. Castilla Malena. Conferencista en Panel central de las IV Jornadas de Fundamentos

y Aplicaciones de la Interdisciplina (JFAI2023). “Extractivismos y ontologias relacionales:

actores  e  intereses  en  dispusta”.  Abril.  https://www.youtube.com/watch?

v=5JZ0F6qGxj0&t=716s 

2023. Castilla Malena. Conferencista en Extractivism Flying Academy 2023 - Conferencia

Internacional.  “Extractivismo  en  la  Región  Norte  Grande:  desarrollo  (in)sustentable,

acaparamiento e intereses contrapuestos en la implementación de ‘economías verdes’ en

el Gran Chaco Argentino”. Universidad Nacional de San Martin, abril 2023. 

2022. Castilla Malena. Coordinadora en el GT N.º 29, “Políticas de desarrollo: conflictos,

tensiones y conexiones entre ONG, indígenas, criollos y Estado” en las X Jornadas de

Investigación en Antropología Social  Santiago Wallace.  Facultad de Filosofía y  Letras,

noviembre 2022.

2022. Castilla Malena. A 15 años de la Ley de Bosques — ¿qué ley tenemos y qué ley

necesitamos? Red Bosques,  Políticas  y  Territorios,  Universidad Nacional  de Córdoba.

Noviembre 2022. Coordinadora y expositora. 

2022. Malena, Castilla; María Paula Contreras; Florencia Teglia; Angélica Carmen Castro;

Tamara Barreiro;   Marianela Mata;  Sol Tejerina; Evelyn Solange Freidine; Angela Victoria

Ferreyra Anania. Mapa de conflictos: problemas ambientales y comunidades indígenas en

la Región Metropolitana de Buenos Aires. Segundo Congreso Internacional de Ciencias

Humanas “Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital".

Universidad Nacional de San Martin, noviembre 2022. Coordinadora y expositora

2022.  Castilla,  Malena.  XI  Jornadas  de  Jóvenes  Investigadores  del  Instituto  de

Investigaciones Gino Germani. Comentarista Eje 6. Gino Germani, Facultad de Ciencias

Sociales, Universidad de Buenos Aires. Octubre 2022

2022.  Schmidt  Mariana;  Castilla  Malena.  LA  EMERGENCIA  DEL  FUEGO  EN  UN

TERRITORIO HIDROSOCIAL: INCENDIOS EN LAS PROVINCIAS DE SALTA Y CHACO.

I Encuentro TERRITORIOS HIDROSOCIALES EN DISPUTA. Agosto 2022. iidthh / unne -

conicet / cig idihcs / unlp - conicet / iidvi - unne

2022. Schmidt Mariana; Castilla Malena; Toledo Virginia. agrotóxicos y conflictividad en la

región chaqueña. I  Jornadas Argentinas de Sociología Rural y Encuentro Pre-ALASRU
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2022. Mayo 2022. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de

Buenos Aires

2022.  Schmidt  Mariana;  Castilla  Malena;  Toledo Virginia;  Sendon Ana;  Nicanoff  Mailen;

Cardoso Sofia, Miño, Noemi. Conflictos en torno al uso de agrotóxicos en provincias de la

región  chaqueña  (Chaco,  Salta  y  Santiago  del  Estero).  XV  Jornadas  Nacionales  de

Debate Interdisciplinario en Salud y Población: “Escenarios para la pospandemia: nuevas

subjetividades, cuidados y políticas en salud”. Agosto 2022. Área de Salud y Población del

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de

Buenos Aires. Expositora

2021.  Castilla,  Malena.  Expositora  del  Seminario  internacional:  “¿Son  viables  los

emprendimientos  económicos  e  iniciativas  productivas  de  las  mujeres  del  chaco?”,

realizado el  miércoles 15 y jueves 16 de diciembre de 2021.El seminario contribuyo a

analizar y valorar el importante aporte de las mujeres rurales del chaco sudamericano a la

dinámica económica y también a la conservación y buen aprovechamiento de los recursos

naturales,  en el  marco del  ejercicio de sus derechos económicos, políticos,  sociales y

culturales.  Organizado  por  el  INSTITUTO  PARA  EL  DESARROLLO  RURAL  DE

SUDAMÉRICA, Bolivia.

2021. Castilla, Malena. “Chaco: conflictividades territoriales e implementación de políticas

públicas”. XV Congreso Nacional de Ciencia Política. Noviembre 2021. SAAP- Rosario.

Expositora. 

2021.  Castilla,  Malena  y  Schmidt,  Mariana.  “Acaparamiento  de  tierras  y  aguas  en  las

provincias de Chaco y Salta, Argentina”. 12º Congreso Argentino de Antropología Social

(CAAS)  septiembre de 2021 en la  Universidad Nacional  de La Plata.  Coordinadora y

expositora. https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/

2021. Castilla, Malena y Schmidt, Mariana. “Agronegocio y sus consecuencias territoriales e

hídricas en Salta y Chaco, Argentina”. En: V JORNADAS NACIONALES DE ECOLOGÍA

POLÍTICA “Desigualdades, emergencias y movimientos hacia el buen vivir” Santiago del

Estero, 11 al 13 de agosto de 2021. Expositora y coordinadora

2021. Castilla, Malena. “Políticas de desarrollo, ordenamiento territorial y gestión hídrica en

la  provincia  del  Chaco,  Argentina”.  Conversatorio  -  Territorios  y  Desarrollo  en

Latinoamérica: Debates Actuales y Perspectivas Futuras desde una Óptica de la Región. 4

y 5 de febrero de 2021. Universidad de Costa Rica. Vía Zoom.  Expositora

2020.  Castilla,  Malena.  Paradojas y conflictos en la gestión de proyectos de desarrollo,

políticas  territoriales  e  hídricas  en  Pampa  del  Indio,  Chaco.  Eje  4:  Extractivismo,

desarrollo, tierra y conflictos socioambientales Mesa Redonda: Conflictos Ambientales (2)

y  políticas  públicas:  la  lógica  estatal  como  foco  de  disputa.  VI  Congreso  Asociación
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Latinoamericana de Antropología (ALA) 2020.  24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE

2020. MONTEVIDEO, URUGUAY. Coordinador- expositora. 

2020. Castilla, Malena. Apropiación del territorito y la naturaleza: Organizaciones indígenas,

Organismos Gubernamentales y Agencias Internacionales en Pampa del Indio, Chaco. En:

Territorios en disputa y mercantilización de la naturaleza. Perspectivas desde el sur del

sur. Territorios en disputa y mercantilización de la naturaleza. Perspectivas desde el sur

del  sur.  IX  Jornadas  de  Economía  Ecológica.  Asociación  Argentino-Uruguaya  de

Economía Ecológica: Bariloche.

4. Requerimientos de presentación del Informe Final

Presentar el Informe Final ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Unidad Académica

en  donde  se  halle  acreditado  el  proyecto,  por  triplicado  en  soporte  papel  (dos  ejemplares

anillados  para  remitir  a  los  evaluadores  externos,  y  uno  encarpetado  para  incorporar  al

expediente),  y  dos copias en soporte  digital  (CD) etiquetado con la  siguiente identificación:

Nombre del  Programa,  Título del  Proyecto y Apellido y  Nombre/s del  Director).  Toda esta

presentación incluirla en un sobre identificado con los datos mismos datos que se utilizaron en

el etiquetado de CDs, incluyendo también lugar y fecha de presentación.  
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