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El libro Experiencias formativas interculturales de jóvenes toba/qom, wichí y 
mbyá-guaraní de Argentina reúne avances de investigaciones antropológicas 
de un equipo de la Universidad de Buenos Aires que se interesa por el 
análisis de las etapas de la vida en los procesos de organización social de 
las poblaciones indígenas de Argentina. A partir de material etnográfico 
actual, relativo a las poblaciones toba/qom, wichí y mbyá-guaraní, y desde 
un abordaje comparativo, se presenta un estado de la cuestión respecto de 
las aproximaciones socio-antropológicas de la juventud indígena con foco 
en las metodologías y el tópico de la identidad; los desafíos de estudiantes 
indígenas en centros de formación de nivel superior; las expresiones 
musicales de los/as jóvenes indígenas en contextos religiosos y en el rap; 
y por último, la complejidad de las experiencias formativas en sexualidad 
de los/as jóvenes indígenas en contextos interculturales (educativos y del 
ámbito de la salud) atravesados por desigualdades de género. 

De este modo, se pone en evidencia la construcción de las categorías 
analíticas que son el sustento del libro. Es decir, cuando hablamos de 
“juventudes” y de “indígenas” no podemos remitirnos a categorías unívocas, 
homogéneas o como datos incuestionables de la realidad, sino que nos 
referimos a construcciones teóricas, históricamente construidas y con un 
valor social determinado. En resumen, este libro condensa algunas de las 
reflexiones que como colectivo de investigación producimos y esperamos 
que sea un puntapié a futuros desarrollos que den cuenta de la complejidad 
de las experiencias formativas de los/as jóvenes indígenas en el contexto 
contemporáneo.  
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Palabras preliminares

NOELIA ENRIZ, MARIANA GARCÍA PALACIOS Y 
 ANA CAROLINA HECHT

Este libro reúne avances de investigaciones antropológicas de un 
equipo de la Universidad de Buenos Aires1 que se interesa por el análisis 
de las etapas de la vida en los procesos de organización social de las 
poblaciones indígenas de Argentina.  

Los estudios que incluyen como sujetos centrales a los niños, niñas y 
jóvenes adquirieron gran relevancia en la región en los últimos años, más 
aún en su entrecruzamiento con problemáticas estudiadas en poblacio-
nes sobre las que históricamente se han producido marcaciones étnicas. 
Ellos y ellas han ganado valor no solo como interlocutores y protagonistas 
en el marco de las investigaciones, sino también como sujetos de dere-
chos particulares, reconocidos por convenciones internacionales. Otorgar 
valor al punto de vista de los niños, niñas y jóvenes supone jerarquizar a 
un sujeto que había sido soslayado como voz autorizada en las primeras 
aproximaciones dentro de las ciencias sociales. Así como incorporar las 

1. Nos referimos al equipo de investigación “Interculturalidad y educación en comuni-
dades toba/qom y mbyá-guaraní de Argentina: una aproximación histórico-etnográfica a 
la diversidad étnica y lingüística en las escuelas”, dirigido por Ana Carolina Hecht, en 
co-coordinación con Noelia Enriz y Mariana García Palacios, e integrado por Soledad Alia-
ta, Alfonsina Cantore, Macarena Ossola, Julia Benítez, Rosario Hadad, Eugenia Taruselli, 
Gloria Mancinelli, Rocío Aveleyra, Ignacio Cassola, Victoria Beiras del Carril y Miranda 
González Martín. Nuestro proyecto tiene por objetivo analizar experiencias, proyectos y 
políticas referidas al tratamiento de la diversidad/desigualdad socioeducativa y lingüística, 
considerando el caso de la población toba/qom (Chaco y Buenos Aires) y mbyá-guaraní 
(Misiones), con el propósito de contribuir al conocimiento del lugar que tiene la diversidad 
sociolingüística en los contextos escolares interculturales. 
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8        EXPERIENCIAS FORMATIVAS INTERCULTURALES DE JÓVENES TOBA/QOM, …

voces de las mujeres en las investigaciones dio lugar a una transforma-
ción completa de la disciplina, incluir las voces de niños, niñas y jóvenes 
ha permitido evidenciar nuevas relaciones de poder.

Las investigaciones con población indígena han puesto de manifies-
to que las etapas de la vida no son unívocas ni universales, no son solo 
históricamente determinadas, sino que además manifiestan diferencias 
a partir de su inserción en colectivos diversos, entornos socioculturales 
variables y en ámbitos específicos, etc. Además, mostramos que cuan-
do hablamos de “niños y niñas” o “jóvenes” no se trata de categorías 
que puedan aislarse ni estudiarse como una existencia autónoma, sino 
que se trata de redes de relaciones e interacciones múltiples y com-
plejas en las que niños/as y jóvenes se entrelazan con pares, adultos/
as e instituciones en un contexto sociopolítico e histórico particular. Por 
otro lado, es necesario relevar las categorías que se utilizan socialmente 
para definir las etapas de la vida y las expectativas sociales que sobre 
ellas recaen, pues para algunas poblaciones las asignaciones sociales 
para la niñez y la juventud se vinculan más intensamente, estableciendo 
límites más claros respecto de la adultez y, para otras, en cambio, los 
vínculos más estrechos pueden darse entre otras etapas de la vida. 

Un propósito de este texto es ofrecer la posibilidad de acceder a 
material etnográfico actual, relativo a las poblaciones indígenas, que 
aborda tópicos sociales que podrían ser trabajados con cualquier otra 
población contemporánea. Asimismo, a través de esta obra, se pone en 
evidencia la construcción de las categorías analíticas que son el susten-
to del libro. Es decir, cuando hablamos de “juventudes” y de “indígenas” 
no podemos remitirnos a categorías unívocas, homogéneas o como da-
tos incuestionables de la realidad, sino que nos remitimos a construccio-
nes teóricas y con un valor social determinado.

En Argentina, se reconocen al menos veintinueve pueblos indígenas 
con diferente cantidad de población, lugares de residencia, alcance de la 
escolaridad y características sociolingüísticas. Sin embargo, más allá de 
las particularidades entre estos pueblos importa destacar las condicio-
nes de desigualdad estructural y pobreza en la que viven y que impacta 
en la discriminación y racismo que padecen y en las posibilidades de 
acceso a derechos básicos. 

Este libro recoge particularmente las experiencias de jóvenes toba/
qom, mbyá guaraní y wichí. Por ello, dedicaremos unos párrafos para la 
presentación de estas poblaciones. 
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PALABRAS PRELIMINARES        9

Los tobas, cuyo etnónimo es qom, forman parte del grupo étnico y 
lingüístico denominado guaycurú, que comprende también a los moco-
víes, pilagás y kadiwéos/caduveos. Según los datos del Censo Nacional 
2010 (INDEC) viven en Argentina un total estimativo de 126.967 personas 
que se reconocen como pertenecientes y/o descendientes en primera ge-
neración de tobas. Se trata de uno de los pueblos más numerosos de 
Argentina ya que representan el 13,3% del total de la población indígena 
nacional. Las personas autorreconocidas como toba/qom en las últimas 
décadas han invertido su bilingüismo y predomina el dominio del español 
por sobre la lengua indígena (lengua toba/qom). Las localidades en las 
que trabajamos se ubican en la provincia del Chaco y Buenos Aires. 

Los mbyá guaraní son parte del conglomerado guaranítico que suma 
más de 100000 personas en una amplia región que abarca Argentina, 
Bolivia, Brasil y Paraguay. En total, en toda la región y considerando las 
parcialidades existentes (aché, avá o ñanadeva, mbyá y paĩ okaiowa) 
sumaban más de cien mil personas en 2008, todos/as hablantes de una 
lengua de raíz tupí-guaraní. Actualmente, en la provincia de Misiones, 
suman un total de 13.006 personas, que se reconocen indígenas o des-
cendientes de indígenas (INDEC, 2010). Habitan mayoritariamente en 
ámbitos rurales, en predios comunitarios y poseen altas tasas de mono-
lingüismo en la lengua indígena.

Los wichí son un pueblo indígena que forma parte de la familia lingüís-
tica mataco-mataguaya. Se ubican en la región del Gran Chaco, en las 
provincias de Chaco, Formosa y Salta. En este texto, trabajamos puntual-
mente en la provincia de Salta. El último Censo Nacional 2010 registra a 
50.149 personas de este pueblo (INDEC, 2010), que representa al 5,28% 
del total de población indígena del país. La característica más sobresa-
liente de los/as wichí, al igual que el pueblo mbyá guaraní, es la vitalidad 
de la lengua indígena: el 85% de los/as wichí mayores de cinco años 
reconoce comprender y hablar la lengua indígena (INDEC, 2004-2005). 

Este libro se organiza en torno a cuatro capítulos. Buscamos que 
todos los capítulos fueran de autoría colectiva para reforzar el valor de 
la producción en equipo, más allá de que algunos de esos tópicos sean 
más o menos centrales en las investigaciones individuales de las auto-
ras. La intención fue aportar complejidad en los desarrollos analíticos a 
partir del cruce de miradas y perspectivas teóricas. Es decir que en vez 
de analizar cada uno de los problemas de investigación en un pueblo 
determinado, consideramos la riqueza del ejercicio de puesta en vincu-
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10        EXPERIENCIAS FORMATIVAS INTERCULTURALES DE JÓVENES TOBA/QOM, …

lación de ejes analíticos diversos así como de espacios empíricos. Por 
lo tanto, a su vez, la pretensión de los capítulos es exponer un abordaje 
comparativo con el fin de entablar diálogos entre las situaciones de los 
diversos pueblos y mostrando las similitudes y diferencias existentes. 

El primer capítulo ofrece un estado de la cuestión respecto de los 
abordajes socio-antropológicos de la juventud indígena, desde una 
perspectiva que no se restringe al análisis de cierta edad cronológica, 
sino de determinada etapa socio-etaria, ubicando las distancias con po-
blaciones no indígenas. Este capítulo delinea los ejes centrales de la 
cuestión indígena actual en la región y pone en foco las metodologías y 
el tópico de la identidad como nodo central de estos estudios. 

El segundo, por su parte, aborda la presencia de estudiantes indíge-
nas en centros de formación de nivel superior: terciario y universitario. 
Una presencia sobre la que hace falta colocar el foco y atender en su 
especificidad, dadas las inequidades que hacen que la educación supe-
rior se convierta en una barrera de difícil traspaso para las poblaciones 
indígenas en Argentina. 

El tercer capítulo se centra en expresiones musicales de los/as jóvenes 
indígenas, en diversos ámbitos. Haciendo hincapié en las prácticas musi-
cales religiosas y en el rap, se analiza centralmente la dimensión identitaria 
en esas manifestaciones, a partir del público que las recibe, de los men-
sajes que se expresan y de las características sociales de su utilización.

El último capítulo aborda la complejidad de las experiencias forma-
tivas en sexualidad en contextos interculturales entre los/as jóvenes in-
dígenas. Recupera de un modo central, el rol de las desigualdades de 
género en la asignación de roles sociales en espacios educativos (es-
colares y comunitarios) y da cuenta de la complejidad del abordaje de la 
educación sexual, de su normativa, de los/as actores involucrados, así 
como de los puntos de vista en juego. 

Para cerrar, este escrito condensa algunas de las reflexiones que 
como colectivo de investigación producimos y esperamos que este tra-
bajo sea un puntapié a futuros desarrollos que den cuenta de la comple-
jidad de las experiencias formativas de los/as jóvenes indígenas en el 
contexto contemporáneo. 

Esperamos que la lectura de esta obra sea de interés y posibilite 
ampliar dimensiones analíticas, así como un aporte a los/as lectores/as. 
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CAPÍTULO 1

Un mapeo de las juventudes  
indígenas en Argentina

VICTORIA BEIRAS DEL CARRIL, MARÍA MACARENA OSSOLA,  
MARÍA EUGENIA TARUSELLI Y ANA CAROLINA HECHT

1. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos  
     de jóvenes indígenas?

Todos los trabajos que forman parte de este libro suponen que ni “ju-
ventud” ni “indígena” son categorías unívocas o datos directos de la rea-
lidad, sino que son construidas socialmente (Kropff y Stella 2010). Sus 
significados pueden variar según el tiempo y el lugar. Por eso, uno de 
los objetivos de este capítulo es definir cómo podemos entender estos 
conceptos desde una perspectiva antropológica. Es decir, deconstruir 
el término “jóvenes” e “indígenas” para dar cuenta de la complejidad y 
heterogeneidad de experiencias que los definen. 

Una de las claves de la aproximación antropológica a la juventud es 
su consideración como construcción cultural y no simplemente como una 
marcación etaria o cronológica en términos biológicos. Es decir, no se 
puede pensar en “la juventud” singular, sino en “juventudes” en plural, 
para expresar los múltiples matices de quienes pueden integrarse en ese 
colectivo. Un colectivo que no está delimitado por la edad solamente, sino 
por las experiencias que los constituyen y llevan a que sean vistos dentro 
de una configuración cultural determinada como parte de ese grupo. 

Todas las culturas dividen el curso de la vida en distintos periodos o 
fases a los que se les atribuyen ciertas características y permiten clasi-
ficar a las personas según distintas pautas de comportamiento. En este 
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12        EXPERIENCIAS FORMATIVAS INTERCULTURALES DE JÓVENES TOBA/QOM, …

sentido, podemos decir que dichos periodos, así como los elementos 
que los definen, no son universales (Feixa 1996). De este modo, para 
describir a los/as jóvenes tenemos que partir de definirlas/los de acuer-
do a la sociedad o grupo en el que están inmersos. Asimismo, es fun-
damental en este punto no perder de vista la naturaleza relacional de lo 
juvenil y evitar aislarla de otras dimensiones culturales, porque sólo ad-
quiere sentido dentro de un contexto social más amplio y en su relación 
con lo no juvenil. La juventud, por lo tanto, se piensa como un modo que 
tiene la cultura de hacer vivir una parte de la vida, con las expectativas 
que a ella se asocian: es el modo de explicar, dar sentido, practicar y 
habitar ese espacio social (Chaves 2009).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y haciendo hincapié en 
el cruce entre juventud y etnicidad, es importante entender lo indígena 
también como una construcción social, la cual hace referencia a un “otro” 
que es construido desde ciertas características y rasgos preestablecidos 
“desde afuera”, oponiéndolos a otros que se creen antagónicos o contra-
rios. De esta forma, se construye socialmente una idea y dicotomía entre 
lo que se considera “indígena” y “no indígena”. Este último término de la 
dicotomía, presenta cierta superioridad o jerarquía en contraste con su 
contrario, ya que históricamente dominó en su relación con el mismo, así 
como definió y nombró lo que debía, o no, considerarse indígena. 

En la actualidad, se considera “pueblos indígenas u originarios” a los 
descendientes de quienes estaban en el territorio antes de la conquista 
y colonización del continente americano. Si bien desde aquel entonces, 
los procesos de mestizaje, de visibilización e invisibiliazión, de oculta-
mientos, resistencias y reemergencias de estas poblaciones hacen que 
su caracterización implique múltiples variables, se pueden definir en par-
te por su ascendencia, en parte por los rasgos particulares que indican 
su diferencia en relación con la sociedad mayoritaria y dominante, y en 
parte por la visión que tienen de sí mismos (Corry 2014). Es importante 
resaltar que ninguna de las definiciones que existen sobre los indígenas 
es absoluta; todas ellas son relacionales (ponen en vinculación diferen-
tes elementos) y están referidas a un hecho particular: el contacto con el 
mundo occidental, que implicó el despojo de sus territorios. 

Por todo lo antedicho, las perspectivas acerca de “quiénes son los 
indígenas” y “cuáles son las actividades que hacen y/o deberían hacer” 
son construcciones ideológicas y políticas, que parten de los procesos 
de conquista y colonización. Estos implicaron el genocidio de gran parte 
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de la población nativa, la posesión de sus recursos naturales, la des-
estructuración de sus modos de organización social y la subordinación 
frente a las coronas ibéricas (Wachtel 1976), primero, y a los emergen-
tes estados nacionales, después (Briones 2005). Este proceso se cono-
ce como colonialismo y se expresa actualmente en el desprestigio que 
tienen los pueblos indígenas, fenómeno que incluye la discriminación, el 
racismo y la banalización de sus modos de vida en los medios de comu-
nicación (Hopenhayn, Bello y Miranda 2006). 

Actualmente los pueblos indígenas ocupan una posición socio-eco-
nómica marginal: “El conocimiento sobre estos pueblos, aunque frag-
mentado, muestra sostenidamente mayor incidencia de la pobreza, 
menor ingreso, escolaridad y esperanza de vida, mayor mortalidad in-
fantil y materna, y menor acceso a la salubridad y al agua potable. En 
síntesis, los pueblos indígenas (…) enfrentan una situación de exclusión 
y discriminación con relación a la población no indígena, lo que consti-
tuye un hecho inaceptable a la luz de los tratados internacionales” (Del 
Pópolo y Oyarce 2005: 17).

En América Latina existe una notable brecha entre la población in-
dígena y la no indígena (Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 
2014). Esta brecha se observa en la desigualdad económica que se 
asocia a condiciones de desventaja en materia de inclusión al mercado: 
los trabajadores indígenas tienen menos posibilidades de obtener un 
empleo estable que incluya beneficios sociales tales como seguridad 
social, seguro de salud, fondos de jubilación y otras compensaciones de 
ley. Incluso, si un indígena cuenta con educación superior su remunera-
ción podría diferir sustancialmente de aquella que percibe una persona 
no indígena con las mismas calificaciones. Además, los pueblos indíge-
nas no se han beneficiado equitativamente del crecimiento exponencial 
y la democratización de nuevas tecnologías (Conferencia Mundial de 
Pueblos Indígenas 2014: 10).

De este modo, se constata en los países de América Latina –la Argen-
tina incluida– que los pueblos indígenas se encuentran en una situación 
de desigualdad estructural e histórica que constituye una brecha con la 
población no-indígena o mayoritaria. Las inequidades no competen sólo 
al ámbito de las oportunidades para el acceso a los bienes y servicios 
(educación formal y atención de salud, entre otros) “sino, y sobre todo, a la 
información, los recursos y el poder de decisión de los individuos en tanto 
miembros de un grupo social” (Del Pópolo y Oyarce 2005: 19).
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En síntesis, cuando hablamos de jóvenes indígenas estamos refi-
riéndonos a un grupo social muy heterogéneo en el territorio nacional. 
Pero, como se desprende de la lectura de lo antedicho, comparten en 
tanto colectivo indígena una base de desigualdad social y exclusión, a la 
vez que una memoria histórica que los vincula a los pueblos originarios 
y fuertes experiencias de discriminación y racismo.

Ahora bien, una vez sintetizado brevemente el concepto de “juven-
tud” y revisado aspectos que hacen a la definición de “pueblos indíge-
nas”, cerraremos este apartado con una reflexión conjunta de estos 
términos desde una perspectiva antropológica y considerando el caso 
de América Latina.

La antropología social clásica ha abordado los pueblos indígenas 
como culturas homogéneas en su interior. No obstante, muchos estudios 
de las últimas décadas acompañaron las reivindicaciones indígenas por 
lograr un trato más equitativo, lo cual llevó a considerar la diversidad 
de voces y posicionamientos al interior de estos pueblos. Sin dejar de 
considerar la integración y la cercanía entre las diferentes generaciones, 
en la actualidad aparece “una emergente ‘reivindicación de la juventud’, 
que implica el reconocimiento (y construcción) de espacios, tiempos y 
códigos propios” entre los adolescentes y jóvenes de los pueblos origi-
narios (Bertely et. al 2013: 21-22). Ello se debe, en parte, a los cambios 
económicos, la creciente escolarización y el impacto que han tenido los 
medios de comunicación en estas comunidades. Estos cambios están 
creando nuevas identidades, en las cuales se fusionan elementos de las 
culturas juveniles globales y elementos de las propias culturas origina-
rias, los cuales no se fusionan azarosamente, sino según las oportuni-
dades económicas, los significados culturales y las filiaciones políticas 
(Bertely et. al 2013).

La mayor escolaridad, la migración y la vida urbana han generado 
espacios para experimentar nuevas formas de sociabilidad entre las/os 
jóvenes indígenas, creando nuevos valores y expectativas, pero a la vez 
también generando nuevas formas de exclusión y desigualdad, al no 
verse modificadas las bases sociales de desigualdad y falta de acceso a 
bienes y servicios (Feixa y González 2006). 

Lo anterior contribuye a que los jóvenes pongan en cuestión cier-
tas construcciones de sentido y mandatos elaborados por los adultos y 
ancianos, que muchas veces generan frustraciones y nuevas tensiones 
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sociales, al no ser acompañadas por espacios y políticas públicas que 
generen inclusión laboral y ámbitos de debate y participación juvenil. 

De este modo, la reivindicación de la juventud implica un cambio 
profundo, estudiado en diferentes países de la región (Reguillo 2003; 
Pérez Ruiz 2011; Urteaga 2008 y Llanos Erazo 2017), pero aún con 
pocos antecedentes de estudios en el nuestro. A continuación abordare-
mos las formas en que se han problematizado las juventudes indígenas 
en Argentina.

2. Transformaciones en el abordaje de  
     las juventudes indígenas en Argentina

En la antropología clásica referida a pueblos indígenas de Argenti-
na se encuentran menciones dispersas referidas a la condición juvenil, 
pero que no constituyen en sí mismas una “tradición” analítica. En escri-
tos clásicos como los de Miller (1979) y Reyburn (1954), los/as jóvenes 
aparecen como un elemento constitutivo más del grupo que se trata de 
estudiar en su totalidad, con pretensiones holísticas. Las descripciones 
acerca del lugar que ocupan los/as jóvenes dentro de estas sociedades 
no aparecen por sí mismas, sino sobre todo vinculadas al ámbito religio-
so evangélico y a la “organización social”. Es decir, la condición juvenil 
no es tematizada como un problema de investigación en sí mismo y 
tampoco se define qué significa ser joven indígena para el estudio o para 
los pueblos estudiados (Beiras del Carril 2017). 

Estas aproximaciones, sin embargo, nos permiten comenzar a ex-
plorar los discursos que la antropología construyó en torno a la juventud 
indígena; en este caso asociados o bien con el vacío que queda pen-
diente entre el nacimiento y la vida adulta (García Palacios et al 2014), 
o bien con momentos de transición donde los jóvenes encarnaban, de 
acuerdo con estos investigadores clásicos, los cambios por los que es-
taban atravesando estas sociedades. 

En América latina la variable asociada a la edad no había recibido 
mayor atención sino hasta tiempo reciente. Como sucedió con la antropo-
logía clásica, el indígena de estos textos partía de una perspectiva andro-
céntrica y adultocéntrica, por ello casi siempre se referencia a un hombre 
y un hombre adulto. Por lo tanto, hablar de los indígenas había sido hablar 
muy poco de las mujeres, los niños/as y los/as jóvenes indígenas.
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Durante la década de 1990 en Latinoamérica, se consolidó un fuerte 
proceso de movilización de los pueblos indígenas, lo cual posibilitó que 
ganaran visibilidad en la arena internacional y desarrollaran nuevos ins-
trumentos legales y derechos diferenciales. 

Este suceso implicó la incorporación de los propios indígenas como 
actores políticos activos en la configuración de las agendas públicas y 
en la forma en la cual esos actores fueron percibidos y se conceptualiza-
ron sus prácticas culturales, memorias, lenguas, derechos y formas de 
organización. El aumento de la participación indígena impulsó profundas 
revisiones de los enfoques conceptuales y de los abordajes metodológi-
cos en la antropología de la época. También implicó la apertura a temas 
que antes no habían sido explorados y a los debates ético-políticos que 
demanda el estudio de estas poblaciones. (Quarleri y Lazzari 2015: 15).

Es así que, ya hacia mediados de los años 80 comienzan a rea-
lizarse análisis sobre la juventud con el foco puesto en las prácticas 
culturales. Estos enfoques empiezan a consolidarse durante la década 
siguiente, no sólo en el campo de la antropología sino también en el de 
la sociología, las ciencias de la comunicación, la ciencia política y la 
historia hacia mediados de los años 90 (Chaves, 2009).

En esta coyuntura es posible ubicar el surgimiento en el país de es-
tudios que concentran su mirada sobre una categoría social que hasta 
el momento no había sido problematizada: la juventud indígena (Beiras 
del Carril 2017). 

3. Miradas antropológicas sobre  
    las juventudes indígenas

La antropología argentina que se abocó al estudio de las juventu-
des indígenas ha abordado tópicos diversos. Los primeros enfoques 
se centraron en los usos y percepciones del espacio urbano y estuvie-
ron atravesados por preguntas acerca de la integración en la sociedad 
mayor –en términos de inclusión y exclusión– de jóvenes toba/qom de 
Rosario, Provincia de Santa Fe (Sánchez 1997 y 2011). También con 
el foco puesto en los espacios juveniles de sociabilidad y circulación 
urbanos, otras investigaciones vincularon estos enfoques con los usos 
de las TIC’s (Maidana, Tamagno y Colángelo 2013 y Slavsky 2007) y con 
las construcciones de memoria a través de la música (Samprón 2011). 
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También se exploraron las particularidades de sus prácticas lingüísticas 
y los diversos modos de apropiación y uso de la lengua indígena (Beiras 
del Carril 2017; Beiras del Carril y Cúneo 2018a y 2018b); la forma que 
toman las prácticas políticas que ponen en tensión construcciones he-
gemónicas y tradicionales de edad y etnicidad (Lorena Cañuqueo 2005; 
Laura Kropff 2004, 2008, 2011a y 2011b); sus múltiples expresiones 
musicales (Haddad 2017); y sus manifestaciones artísticas y religiosas 
(César Ceriani Cernadas 2011; Silvia Citro 2005 y 2013; Silvia Hirsch 
y Astrid Steverlynck 2007). Asimismo, hay estudios que hacen foco en 
la inserción y las apropiaciones que los jóvenes indígenas hacen de 
los espacios de educación formal (Ossola 2013; Villarreal 2015, Osso-
la, Mancinelli y Hecht 2016). Por otro lado, es necesario advertir que 
aunque son muy pocas las investigaciones que lo hicieron, algunas han 
observado la incidencia de la variable de género en sus aproximaciones 
al universo juvenil (Citro 2013; Hirsch y Steverlynck 2007; Kropff 2011c).

Como no es posible en este espacio profundizar en cada uno de es-
tos ejes, vamos a poner en foco una dimensión que atraviesa todos los 
estudios de este campo: las identificaciones. Las discusiones acerca de 
cómo se construyen las identidades étnicas de estos jóvenes es un nudo 
problemático que, de uno u otro modo, se hace visible en este campo. 
Por ello, dedicaremos una breve reflexión al respecto.

 3.1. (De) construyendo identidades

Todos los estudios sobre juventudes indígenas se concentran en los 
diversos modos de identificación étnica del grupo con el que estudian. 
A su vez, muchas de las reflexiones acerca de las construcciones iden-
titarias están atravesadas por las tensiones intergeneracionales que se 
dan entre adultos que vivieron procesos migratorios y los/as jóvenes 
nacidos lejos de sus “lugares y costumbres de origen”. Es interesante 
advertir que no todos los trabajos consideran “la identidad” y “la cultura” 
de la misma manera. Mucho tiene que ver con el contexto disciplinario 
en el que se insertan, que se fue modificando con el correr de los años, 
sobre todo desde la última apertura democrática. 

Así, por un lado, algunos estudios tienden a comprender la cultura 
y la etnia como sistemas internamente homogéneos, con significados 
compartidos por la mayoría de sus miembros, los cuales parecen ser 
inmutables a lo largo del tiempo. En este tipo de esquemas, muchos/
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as jóvenes se consideran como “aculturados”, “no indígenas”, dado que 
no ponen en práctica muchos de los atributos culturales considerados 
tradicionales, imprescindibles y propios de los colectivos a los cuales se 
sienten pertenecientes (como por ejemplo el uso de la lengua indígena, 
si viven en un entorno rural o urbano, sus creencias, vestimentas, dan-
zas, uso de tecnologías, estudios, etc.). 

Mientras que, por otro lado, se encuentran perspectivas que permi-
ten visualizar procesos de movilidad de estos sujetos étnicos, de nego-
ciación y resignificación de sus identidades. Éstas últimas nos permiten 
disociar las nociones de identidad y cultura, y comprender que no hay 
una relación directa entre cambio cultural y pérdida de identidad. Es-
tas teorías no sólo problematizan al sujeto empírico de sus estudios (a 
quiénes consideran jóvenes e indígenas) sino también, como veremos 
a continuación, las herramientas que se utilizan para conocerlo. En este 
sentido, son enfoques que destacan la capacidad activa y creativa de 
los sujetos y sostienen la importancia de estudiar las configuraciones 
de sentido propias de los jóvenes, al considerarlos como intérpretes y 
productores de la sociedad que los rodea y no como meros receptores y 
reproductores pasivos de las acciones de los adultos.

Aclaradas estas perspectivas, cabe señalar que quienes trabajamos 
en este libro repensamos críticamente y deconstruimos las nociones 
de cultura como objeto acabado, externo a los sujetos, con elementos 
constitutivos particulares, aislables, únicos e iguales en el tiempo. 

La cultura no es un paquete de elementos que representa el modo 
de ser de cada pueblo, sino que también son “hábitos, habilidades y 
aprendizajes” que se reactualizan y reconstruyen en la práctica cotidiana 
(Lazzari y Hirsch 2016). Desde este marco, las identificaciones son (re)
elaboradas de acuerdo con las experiencias y contextos históricos de los 
sujetos y las prácticas de marcación y automarcación. ¿Qué quiere decir 
esto? Que la construcción de un nosotros depende de la historia regio-
nal y familiar, de las relaciones sociales que moldean al sujeto y sobre 
todo de la interlocución, ante quién el nosotros se posiciona y a quién/es 
construye como otros.
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4. Algunas reflexiones sobre los abordajes  
     metodológicos

Las investigaciones sobre juventudes indígenas se diferencian no 
sólo por los tópicos estudiados, sino también por los abordajes meto-
dológicos. Algunos trabajos se proponen hacer una imbricación entre la 
producción científica y la intervención social como elementos indisocia-
bles de la investigación. En esta categoría entran los estudios que se 
enmarcan dentro de explícitas metodologías de trabajo denominadas 
“participativa y descentralizada”, “investigación-acción” (Slavsky 2007 y 
2009), “antropología colaborativa” (Maidana et al. 2013, García Palacios 
y Hecht 2009, Hecht 2007b), “antropología compartida” (Samprón 2011) 
y “activismo crítico” (Kropff 2011a y Cañuqueo 2005). Estas investigacio-
nes apuntan a conjugar la construcción del conocimiento teórico con la 
praxis social para abordar problemas que demandan los sujetos con los 
cuales se investiga y generar saberes en colaboración y coautoría. Son 
metodologías que reflejan un modo determinado de abordar a los sujetos 
y reconocen, en consonancia con la atribución de una forma particular de 
agencia, la mutua influencia e incidencia de la relación investigador-suje-
to de investigación en el proceso de construcción de conocimiento. 

Otros estudios no explicitan el abordaje metodológico que realizan 
y no aparece entre sus objetivos más evidentes de investigación una in-
tervención ligada directamente con los intereses de los actores y grupos 
que estudian. De todas formas, esto no significa que los intereses del 
colectivo con el que se estudia sean desestimados o ignorados, ya que 
la misma tarea antropológica (al menos la que se desarrolla a partir de 
la segunda mitad del siglo XX) siempre supone la apertura y constante 
interacción entre los propios esquemas y marcos de referencia propios 
y los de los “otros”. Hecht (2007a) caracteriza estos dos modelos de 
abordaje metodológico como investigaciones “sobre el grupo” e investi-
gaciones “con el grupo”. En el primer caso, los temas y la metodología 
se relacionan exclusivamente con los problemas teóricos del investiga-
dor, y en el segundo, se incorporan a la investigación los intereses de 
los propios agentes sociales quienes también aportan sus reflexiones, 
sugerencias y experiencias. 
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5. Sobre avances y vacancias
Este capítulo intentó ser un aporte para la visibilización del campo 

de los estudios que inter-seccionan las variables étnicas con las etarias. 
Como bien sostienen Kropff-Causa y Stella (2017) el cruce de la cues-
tión étnica con la cuestión juvenil ha sido reiteradamente declarado área 
de vacancia en foros de intercambio académico y, en función de ello, 
en la segunda década del siglo XXI la tendencia comenzó a cambiar, 
tal como vimos en las sistematización de algunos de esos avances. No 
obstante, aún queda mucho camino por andar y son numerosos los de-
safíos teóricos y metodológicos, ya que para entender la situación y las 
realidades de las juventudes indígenas, es necesario llevar adelante un 
abordaje complejo y multidimensional. Aún faltan desarrollos que abor-
den en profundidad y problematicen las construcciones de género entre 
estos grupos, construcciones que son tan generadoras de sentidos e 
identificaciones como las variables étnicas y etarias (ver capítulo 4). Asi-
mismo, es necesario ampliar los estudios entre juventudes rurales para 
seguir deconstruyendo las nociones que vinculan lo joven a lo nuevo-ur-
bano y lo adulto a lo tradicional-rural. Los cambios y cuestionamientos 
que ponen en juego las nuevas generaciones se dan en ambos espacios 
y es interesante poder rastrear las vinculaciones que se establecen en-
tre ambos, muchas veces mediadas por el uso de nuevas tecnologías. 
Trabajar con juventudes indígenas es un desafío para los estudiosos 
en ciencias sociales porque nos lleva a matizar y poner en discusión 
muchas categorías. Es decir, reflexionar sobre los jóvenes indígenas, 
implica poner en diálogo la tradición heredada y el futuro por venir, im-
plica tensionar los componentes individuales con los colectivos, vincular 
las experiencias de estos jóvenes a la luz de las expectativas de sus 
pueblos y de la sociedad globalizada y mayoritaria. En términos de Os-
sola (2013), los jóvenes indígenas contemporáneos están ubicados en 
lugares porosos e indeterminados, muchas veces llamados “de fronte-
ra”, haciendo de su estudio una materia compleja y estimulante a la vez. 
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CAPÍTULO 2 

Experiencias de jóvenes wichí y toba/qom en 
la educación superior en Chaco y Salta

MARÍA MACARENA OSSOLA, GLORIA MANCINELLI,  
SOLEDAD ALIATA Y ANA CAROLINA HECHT

Los estudios con y sobre los/as jóvenes indígenas, como vimos en 
el capítulo anterior, han comenzado a tener visibilidad en las últimas dos 
décadas, principalmente en relación con los procesos de desigualdad 
social y discriminación cultural que atraviesan, así como también en los 
roles que ellos asumen en la organización de diferentes colectivos indí-
genas. El fenómeno de la creciente escolarización entre los pueblos ori-
ginarios también ha contribuido a la emergencia de este sector, en tanto 
protagonistas de nuevas demandas y líderes de diferentes movimientos 
etnopolíticos.

En este capítulo se abordan las experiencias de jóvenes wichí y toba/
qom que realizan estudios superiores (universitarios y terciarios), con el 
objetivo de reconocer cuáles son las prácticas, las expectativas y los dile-
mas que estos jóvenes experimentan en base a su condición étnica, esco-
lar y etaria. Es importante resaltar que dentro de la educación superior, las 
políticas de inclusión educativa e interculturalidad, están impactando en el 
acceso de los pueblos indígenas a la educación superior, permitiendo la 
conformación de una condición juvenil indígena que se crea a partir de la 
escolarización y en muchos casos, la migración a la ciudad. 

Estos nuevos entornos producen intensos intercambios culturales y 
sociales, convirtiéndose en lugares propicios para practicar y experimen-
tar nuevas conductas, como ser la convivencia entre pares sin vínculos 
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de parentesco y entre diferentes sexos, la postergación del casamiento 
o la conformación de una familia, la obtención de mayores niveles de 
autonomía, y ciertos cambios en los roles de género y generación, que 
en muchos casos no serían fáciles de transitar en sus comunidades de 
origen (Czarny, Ossola y Paladino, 2018).

Si bien los pueblos indígenas en Argentina son muy diversos y hetero-
géneos, existen ciertas similitudes en las experiencias de los jóvenes que 
asisten a la educación superior, entre las que se encuentran: las dificulta-
des económicas y simbólicas para el acceso, la permanencia y la gradua-
ción; las resignificaciones identitarias y lingüísticas; las experiencias de 
discriminación y racismo; la folklorización, el empoderamiento individual 
y colectivo, y las dificultades para insertarse en el mercado laboral una 
vez que se ha conseguido un título universitario. Todo ello conforma un 
complejo escenario en el que la diversidad cultural y lingüística se entre-
cruza con históricas marcas de desigualdad social, lo cual repercute en la 
conformación de redes de inclusiones y exclusiones sociales, escolares, 
étnicas y de clase que se encuentran en constante redefinición.

En este capítulo abordaremos críticamente algunas representacio-
nes recurrentes en torno al ingreso, la permanencia y la graduación de 
los jóvenes wichí y toba/qom en el nivel superior, señalando las des-
igualdades escolares, étnicas, de género y laborales que atraviesan. 

1. “Los jóvenes indígenas no van a la universidad”
Una cuestión arraigada en el imaginario es que los indígenas no van 

a la universidad. Visto por la sociedad mayoritaria, muchas veces se se-
ñala que los miembros de estos pueblos o bien no se interesan por rea-
lizar estudios y/o conseguir empleo, o bien la universidad no constituye 
un ámbito acorde para ellos porque no forma parte de sus expectativas. 
Analizado desde las propias comunidades, existen pocas políticas que 
incentiven el ingreso a este nivel escolar e insuficientes ayudas econó-
micas que garanticen la continuidad de los estudios de los jóvenes. A 
continuación repasaremos varias perspectivas en cruce, que combinan 
visiones de los jóvenes y de los adultos indígenas y no-indígenas sobre 
el acceso a la educación superior.

Las trayectorias escolares de los pueblos indígenas en Argentina 
muestran un alejamiento pronunciado respecto de las trayectorias ajus-
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tadas a la normativa conforme los sujetos avanzan en edad y, más aún, 
cuando son correlacionados la edad y el año cursado o, de manera más 
específica, se establecen correlaciones entre edad y año aprobado. De 
este modo, la repitencia, la sobreedad y la deserción caracterizan las 
trayectorias escolares de los pueblos indígenas en nuestro país, situa-
ción que se agudiza en los nivel medio y superior (UNICEF, 2009). 

En un trabajo anterior (Hecht y Ossola, 2016) encontramos que, se-
gún la información provista por la Encuesta Complementaria de Pueblos 
Indígenas (ECPI, 2004/2005), tan sólo un 8% de la población toba/qom 
completó la educación secundaria y, en ese entonces, no se registraban 
datos relativos a sujetos con formación superior. Respecto de la pobla-
ción wichí los datos muestran una realidad aún más desigual y exclu-
yente. Sobre los estudios secundarios, el 11% de los wichí ha realizado 
estudios de este nivel (pero solo el 2,7% los ha concluido). El ingreso a la 
educación superior se presenta como una posibilidad muy remota de al-
canzar: sólo el 0,5% de los wichí ingresaron a estudios superiores según 
los datos de ese entonces. Al presente si bien no contamos con datos es-
tadísticos actualizados, a partir de nuestras investigaciones etnográficas, 
podemos sostener que las políticas de inclusión no sólo hicieron más 
visible la presencia de los jóvenes indígenas en la educación superior, 
sino que hay una mayor presencia dentro de ese nivel educativo.

Una variable importante para que los jóvenes contemplen la posi-
bilidad de realizar estudios universitarios es la ubicación de las comu-
nidades. Las comunidades indígenas que son peri-urbanas o urbanas 
–como es el caso predominante de la población tobas/qom– tienen un 
contacto fluido con la sociedad mayoritaria, por lo cual es más probable 
que se conozca la oferta formativa de las universidades, o al menos se 
sepa de su existencia, y se contemple a la formación académica como 
parte del proyecto vital. Una situación muy diferente es la de los jóvenes 
indígenas que habitan en comunidades rurales alejadas de las urbes, 
situación mayoritaria entre los wichí, donde no sólo las distancias geo-
gráficas dificultan ese acceso, sino también las lingüísticas. Es decir, en 
general los jóvenes indígenas de asentamientos cercanos a las ciuda-
des suelen tener mayores competencias en la lengua hegemónica, el 
español, que sus pares de otros lugares alejados. A modo de ejemplo 
podemos comentar lo que decía en 2009 un joven universitario wichí 
procedente de una comunidad rural: “Cuando estaba en quinto año del 
colegio fueron los profesores de la universidad y nos hablaron de la 
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universidad y yo dije: ¡¿universiqué?! porque no tenía idea de qué era la 
universidad”. Al contrario, para los jóvenes indígenas de comunidades 
urbanas y peri-urbanas, la universidad forma parte de un horizonte de 
referencia, pues ya algunos miembros de estas comunidades han ac-
cedido, e incluso egresado, de la universidad. No obstante lo anterior, 
las condiciones de acceso no son fáciles ni siguen el recorrido ideal que 
traza el sistema educativo para la población no indígena. 

Las variables económicas son señaladas como el principal obstácu-
lo para ingresar a la universidad, independientemente de si el lugar de 
residencia es urbano o rural. Por ello, la obtención de becas se vuelve 
para los jóvenes indígenas un requisito imprescindible para ingresar a 
esas casas de estudio. La oferta de becas incluye las estatales (gobier-
no nacional, provincial y municipal), las de ONG o fundaciones, y las de 
las propias universidades. Como varias de las ayudas económicas es-
tatales suelen ser convocatorias abiertas tanto para no-indígenas como 
para indígenas, se basan en la meritocracia y requieren de un promedio 
alto en los estudios, excluyendo sutilmente a los jóvenes indígenas como 
posibles beneficiarios. Los jóvenes wichí y toba/qom mayoritariamente 
suelen poseer ayudas económicas de parte de fundaciones, ONG’s y 
becas universitarias específicas para estudiantes de pueblos originarios.

En cuanto a las carreras, entre los wichí es frecuente el desarrollo 
de estudios vinculados al área de la salud –especialmente enfermería– y 
a la docencia, las cuales se relacionan a la formación de recursos para 
la comunidad. En este sentido cabe remarcar que en varias ocasiones 
los estudiantes wichí han señalado que no tienen la opción de escoger 
la formación académica, es decir, las carreras a las que se incorporan 
no se ajustan precisamente a la demanda o los intereses de los jóve-
nes. Al contrario, su ingreso suele implicar aceptar la oferta académi-
ca pre-seleccionada para ellos por parte de los gestores académicos o 
profesores que coordinan equipos de extensión. Más allá de la elección 
(o no), en algunos casos el encuentro con la profesión ha sido positivo, 
apropiándose de la propuesta y haciendo sentido de la misma en sus 
proyectos de vida. En otros casos esto no ha sucedido, pero la carrera 
se sostiene mínimamente con el objetivo de permanecer y no retornar a 
la comunidad sin un título. Una joven wichí lo describe así: “Cuando me 
ofrecieron estudiar enfermería en una universidad acepté enseguida, yo 
quería ir a la universidad, luego de cursar las primeras materias durante 
el primer año como que me di cuenta de que mucho no me gusta ser 
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enfermera, pero es mi posibilidad de estar aquí, por ahora, y es difícil 
cambiar de carrera porque el apoyo económico que me ofrecen es sólo 
para esta”. En la actualidad este panorama se está modificando, por 
lo tanto las elecciones de los jóvenes suelen ser tenidas en cuenta al 
iniciar sus estudios.

El caso de los jóvenes toba/qom universitarios tiene aspectos com-
partidos, ya que las carreras en las que suelen inscribirse se ligan al 
campo de la salud y educación, sin embargo la carrera de abogacía es la 
que más estudiantes indígenas recibe (Rosso et al., 2018). En el marco 
de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), los jóvenes indígenas 
acceden a un programa de becas y a través de tutores pares cuentan 
con un constante acompañamiento pedagógico. Pero, a diferencia del 
caso wichí, los jóvenes libremente eligen en qué carrera inscribirse. En-
tre los jóvenes toba/qom de la provincia de Chaco es más frecuente 
aún el acceso a institutos terciarios de formación docente. Una de las 
razones es que estas instituciones cuentan con una gran trayectoria y 
prestigio, por lo que la formación docente es una profesión muy gene-
ralizada entre los jóvenes indígenas chaqueños. La cercanía geográfica 
a esas instituciones es una de las principales razones que hace que se 
hayan inclinado por esa profesión, por las facilidades en el acceso y 
permanencia, en contraste con el costo que implicaría trasladarse a otra 
ciudad para estudiar otra carrera. 

2. “Los jóvenes indígenas pierden la identidad  
      al llegar a la universidad”

Para muchos jóvenes que están hoy cursando la educación superior, 
ésta constituye un punto de inflexión en sus trayectorias vitales. Los co-
nocimientos, valores y prácticas adquiridos con anterioridad son frecuen-
temente resignificados durante su paso por estas instituciones escolares. 
Por ello, la educación superior terciaria y universitaria puede pensarse 
como una bisagra respecto a experiencias previas, en donde se ponen en 
juego posiciones de clase, de edad, de procedencia y de género.

En el caso de los estudiantes que han transitado toda su escolaridad 
dentro de sus comunidades indígenas, el ingreso a la universidad se 
vive como la primera experiencia interétnica a nivel de pares, que repre-
senta la posibilidad de vivenciar nuevas experiencias de sociabilización. 
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Entre los estudiantes wichí y toba/qom de comunidades periurbanas, 
las primeras experiencias interétnicas entre pares se transitan en el in-
greso al secundario, ya que en general esta oferta está situada fuera 
de la comunidad –dada la cercanía con la ciudad– mientras que a nivel 
primario suelen contar con escuelas dentro de sus asentamientos y con 
modalidad de EIB.  

Es importante destacar que los procesos formativos que ocurren, 
por ejemplo en el caso de las universidades, no se reducen a la sala 
de clase. Los jóvenes indígenas también se involucran en proyectos de 
investigación, extensión, voluntariado y docencia, grupos juveniles de-
portivos y de artes, agrupaciones políticas, entre otros. Estos ámbitos 
con frecuencia propician la construcción crítica del conocimiento y la po-
sibilidad de mantener, fortalecer o reformular el contacto con las comuni-
dades (Czarny, Ossola y Paladino, 2018). En estos espacios también es 
posible resignificar las identidades étnicas, de género y generacionales, 
en procesos que van más allá de la “pérdida” o el “mantenimiento”. A 
pesar de ello, aún muchos estudios se dirigen a indagar y buscar res-
puestas acerca de si hay una modificación o debilitamiento de las identi-
dades étnicas como consecuencia de una escolarización que se supone 
alejada de sus bases culturales (Czarny, Ossola y Paladino, 2018).

Para gran parte de los jóvenes wichí, la vida universitaria consti-
tuye su primera experiencia urbana o cosmopolita, la cual permite su 
inserción en redes de socialización allende los sectores académico. 
Esto marca una diferencia con lo que sucede en los institutos terciarios 
donde asisten mayoritariamente los jóvenes toba/qom, que se encuen-
tran asentados en lugares cercanos a las comunidades; y en donde la 
estigmatización hacia los indígenas es muy marcada entre los sectores 
no-indígenas (compañeros de curso, docentes y directivos). La univer-
sidad, en cambio, presenta situaciones de contacto novedosas, que no 
reducen los procesos de alteridad al binomio indígena/no-indígena, y 
que motivan nuevas formas de acercamiento y de interacción social. 
Entre las actividades que los jóvenes realizan en la ciudad se observan 
la participación en grupos musicales, en equipos de fútbol, las salidas 
con amigos a lugares recreativos, etc. 

Sin embargo, las marcas de racismo y discriminación también apa-
recen en la universidad de diferentes modos, como indica un estudiante 
wichí: “muchas veces en la universidad como que nos ven raros, o nos 
preguntan de qué país somos. Nos preguntan si somos brasileros, por-
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que hablamos otro idioma”. Asimismo, hay que hacer notar que la condi-
ción de migración y la distancia física con los miembros de la comunidad 
conllevan un permanente proceso de reflexión y una revalorización de la 
identidad indígena, como señalaremos más adelante.

Un aspecto llamativo es que los docentes y gestores universitarios 
proyectan el ingreso grupal de los jóvenes wichí, procurando que este 
funcione de apoyo intra-étnico y para que puedan compartir vivienda, 
materiales didácticos, dispositivos tecnológicos y las sesiones de acom-
pañamiento pedagógico. Sin embargo, los/as estudiantes tendieron a 
priorizar experiencias de socialización por fuera del ámbito grupal inte-
rétnico, interesados en transitar nuevas experiencias, y ampliar lazos 
sociales, siendo este uno de los principales intereses en participar del 
ámbito universitario, más allá de la formación académica. Esto se ob-
serva, por ejemplo, en el mantenimiento de amistades y de parejas que 
no responden a criterios étnicos. Estos nuevos vínculos no implican un 
desapego de los lazos comunitarios intrafamiliares ni un resquebraja-
miento en sus identificaciones con la comunidad wichí, quizás debido 
a que el grupo de pares wichí funciona para el sostenimiento afectivo y 
para la autoafirmación cultural y lingüística, ya que los jóvenes emplean 
la lengua indígena en el espacio académico, haciendo usos creativos y 
transgresores de las lenguas (Ossola, 2018).

Algunos docentes también manifiestan posturas de folklorización 
hacia los jóvenes, colocando los aspectos relativos a su diferencia cul-
tural y lingüística como aspectos prístinos, los cuales deben preservar. 
Un estudiante wichí señala: “hay profes que me dicen: no te pongás 
campera de jean, no te contamines con la cultura occidental”. Asimismo, 
para el caso de la población toba/qom, algunos docentes y directivos no 
indígenas también tienden a reproducir formas esencialistas que crista-
lizan a ciertas características de los jóvenes indígenas que los definirían 
como tales. Por ejemplo, una agente educativa regional no indígena, 
comenta: “que [los tobas/qom] ya no hablan [la lengua indígena]…si vos 
los ves a ellos y ellos son, ya…personas que están civilizadas”. A pesar 
de que existen distintos matices en estas posturas, algunas tienden a 
asociar aspectos socioculturales como la lengua indígena, ciertas prác-
ticas domésticas con un pasado “atrasado” que ya ha sido “superado”. 
Por lo tanto, desde estas posturas, estos jóvenes al abandonar esas 
prácticas, dejarían de ser indígenas. 
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Sin embargo, los jóvenes señalan que los aspectos identitarios que 
los ligan a un pueblo indígena no guardan relación directa e inequívoca 
con ciertas vestimentas, lenguas o hábitos alimenticios. Ellos indican 
que forman parte de un colectivo que comparte una historia de despojo 
territorial, persecución cultural y lingüística, y discriminación. Es decir, 
entre estos jóvenes la resignificación identitaria en el ámbito universita-
rio incluye la toma de conciencia respecto de la pertenencia e identifica-
ción con un movimiento panindígena latinoamericano y/o mundial, y con 
las luchas por el territorio y los derechos específicos.

Entre los jóvenes toba/qom, la experiencia educativa en el nivel ter-
ciario (particularmente en los institutos dedicados a la formación de do-
centes para la EIB), se presenta como sumamente positiva y en un claro 
contraste con las escenas de discriminación sufridas en su escolaridad 
primaria y secundaria. Muchos jóvenes toba/qom señalan al terciario 
como al lugar en el que “recuperaron” competencias en la lengua indí-
gena, centralmente como el espacio en donde aprendieron a escribirla. 
Incluso, en algunas regiones en las cuales se ha dejado de transmitir la 
lengua y ciertos saberes indígenas, muchos/as jóvenes que transitan 
los estudios terciarios vivencian esa etapa como un momento de “redes-
cubrimiento” de la historia de la comunidad y de su propia familia que 
hasta entonces desconocían, y como un período en el cual comienzan 
a auto-identificarse como indígena por primera vez. En palabras de una 
maestra indígena: “Mediante que voy descubriendo la carrera, (…) me 
descubro yo, y descubro la historia de mi mamá y de mis abuelos”. Para 
aquellos que han asistido a la universidad, el proceso también ha sido 
favorable, si bien aisladamente señalan algunos episodios de discrimi-
nación en su paso por la universidad, este espacio a su vez les ha impli-
cado una revalorización de sus prácticas culturales.  

La inserción a la universidad parece encontrar diferencias en cuanto 
al género, ya que los hombres pueden insertarse en nuevas prácticas de 
sociabilidad a diferentes edades y con diversas trayectorias escolares 
previas (como el abandono o la deserción), e incluso teniendo hijos. Al 
contrario, entre las mujeres wichí que desarrollan carreras universitarias, 
el mérito escolar, la soltería y el no tener hijos aparecen como trasfondo 
común de sus trayectorias vitales. Ello conduciría a señalar que existen 
mayores exigencias sobre las mujeres al momento de realizar carreras 
académicas, lo cual opera como una desigualdad de género importante 
de ser profundizada en futuras indagaciones, sobre todo para compren-
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der qué nociones se ponen en juego al pensar la formación académica 
de mujeres indígenas, y cómo las mismas se traducen en resignificacio-
nes identitarias y comunitarias.

En torno de las identidades juveniles, nos preguntamos también qué 
criterios, además de la edad, son válidos para caracterizar a los jóvenes 
indígenas que cursan estudios universitarios. Resulta llamativo que la di-
mensión etaria generalmente se limita a las condiciones ideales de ingre-
so, a los requerimientos que imponen los sistemas de beca (edad entre 
18 y 25 años, secundaria completa), pero no se contempla la condición 
de “ser joven” en vinculación con inquietudes que estén más allá de la 
marca étnica, como la experimentación de nuevas pautas de consumo, 
la posibilidad de formar parejas por fuera de las redes comunitarias, la 
participación en viajes de estudio, la disponibilidad de tiempo para el ocio 
y el consumo cultural, como así también el cambio de estatus asociado a 
“ser estudiante universitario”, lo cual habilita la disputa por la ocupación de 
nuevos puestos en la dirigencia política y de representación de las comu-
nidades, entre otros. En este sentido, resulta prioritario recuperar tensio-
nes entre las expectativas de las universidades que acompañan procesos 
de inclusión educativa para estas comunidades, y los proyectos y deseos 
de los/as jóvenes estudiantes indígenas. 

En cuanto a los adultos de la comunidad wichí, tanto los padres 
como los referentes, no expresan preocupación por el debilitamiento de 
la identidad étnica en el proceso migratorio. Sí les preocupa la distancia 
física de las redes de apoyo socioafectivas, pero muchas veces pueden 
reforzarlas cuando algún miembro de sus comunidades viaja a la ciu-
dad cabecera por cuestiones burocráticas o estudios médicos (las dos 
situaciones por las cuales los wichí esporádicamente realizan viajes a la 
ciudad), como así también mediante las tecnologías de la comunicación, 
que permiten mantener contacto fluido. Por último, el sostenimiento eco-
nómico genera preocupaciones, sobre todo por la falta de seguridad res-
pecto de los programas de becas y ayudas económicas que los jóvenes 
reciben, ya que suelen fluctuar según las decisiones políticas. En este 
marco, el cruce de variables étnicas y de clase social refuerza la des-
igualdad y exclusión del sistema educativo entre los jóvenes indígenas.

En cuanto a los adultos del pueblo toba/qom se encuentran sentidos 
adversos entre las generaciones respecto de cómo impacta la educa-
ción en sus identificaciones étnicas. Así, sobre todo para los ancianos, 
se presenta ambigua y simultáneamente como una instancia habilitante 
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y limitante. Mientras que para los más jóvenes no existe tal oposición. 
Por una parte, los mayores perciben que en un futuro podría habilitar 
a sus hijos y nietos para el campo laboral –y por ende, el ascenso so-
cioeconómico–, aunque esa experiencia pueda impactar en el desuso 
de la lengua que es patrimonio de su grupo. Según las palabras de un 
abuelo toba/qom “Si yo como indio deje mi pensamiento y voy al es-
tudio, estudio, estudio y cuando quiere pensar en su comunidad o él 
mismo quiere pensar ya le cuesta mucho, porque ya está separado de 
sí mismo (…) qaica qa’iqui [qaica = no hay y qa’iqui = nuestro camino, 
es decir “la pérdida del camino”], te vaciaste vos sólo”. Por otra parte, 
los más jóvenes consideran que no hay una oposición entre estudiar 
y ser indígena, como reflexionó el padre de una joven que está en la 
universidad: “Porque si yo digo que tengo miedo de perder mis raíces 
y no estudio y no me capacito, eso no es defender mis raíces”. En este 
sentido, nos encontramos con situaciones similares a las descritas por 
Czarny (2007) sobre las trayectorias escolares de los migrantes triqui en 
la Ciudad de México, donde el pasaje por la escuela (o por la escolari-
dad) aparece como un espacio complejo donde se encuentran nociones 
y expectativas diversas acerca de lo que se espera una vez finalizado. 
La experiencia de la educación superior para las comunidades indíge-
nas presenta la tensión entre el “permanecer” (según los valores que 
la propia comunidad pretende retener) y el “llegar a ser” (según lo que 
se espera para el futuro), o sea, se dan cita el pasado, el presente y el 
futuro de las personas (Peshkin, 1997; en Czarny, 2007).

3. “A mayor escolarización, menor vitalidad  
     de las lenguas indígenas”

El transitar la escolaridad para los pueblos indígenas, en muchas 
ocasiones ha implicado el desuso y la pérdida de las lenguas que son 
patrimonio de sus pueblos. Si bien las políticas de EIB en sus diseños 
propician el mantenimiento lingüístico, en la práctica no siempre se ha 
logrado y el español se instala como la lengua de comunicación en los 
espacios escolares. Sin embargo, en el caso de los jóvenes wichí y toba/
qom la formación en el nivel superior (terciario y universitario) lejos de 
impactar negativamente sobre las lenguas indígenas, ha tenido una va-
lorización positiva.

Experiencias formativas inter jovenes.indd   30 22/04/19   10:53



CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE JÓVENES WICHÍ Y TOBA/QOM EN LA EDUCACIÓN…        31

Para los jóvenes wichí, el alto grado de vitalidad lingüística en su len-
gua opera como un mecanismo de contención grupal al ingreso en la uni-
versidad: “me siento bien [en la universidad], hablo mi lengua” decía un 
joven wichí proveniente de una comunidad rural en 2010. La universidad 
ha sido la experiencia más disruptiva para las trayectorias de los estudian-
tes wichí, sobre todo para los que han asistido previamente a escuelas 
rurales en sus comunidades. Un joven señala: “[en la universidad] reboté 
como pelota en el piso” y el uso y mantenimientos de prácticas comuni-
cativas en su lengua amortigua el impacto de esa experiencia. Asimismo, 
el uso de la lengua indígena en el ámbito urbano y académico resulta 
desafiante de los sentidos lingüísticos hegemónicos, donde el español es 
la lengua oficial y la lengua de uso académico en Argentina.

Para los jóvenes toba/qom la vivencia es muy dispar, porque en este 
grupo la lengua indígena está siendo reemplazada por el español en la 
mayoría de los eventos comunicativos que incluyen a jóvenes y niños/
as. Sin embargo, hay un contraste entre lo que acontece en la forma-
ción terciaria y en la universitaria. Como ya se anticipó en los institutos 
para la formación de docentes para la EIB, la lengua indígena es un 
contenido obligatorio de su formación. Por ello, los jóvenes toba/qom 
que ingresan sin hablar la lengua de pueblo desarrollan competencias 
en ese transcurrir. Además, para muchos jóvenes toba/qom la educa-
ción superior constituye el primer ámbito en el que tienen contacto con 
jóvenes de otros pueblos indígenas, que sí tienen dominio de la lengua 
indígena, como es el caso de los wichí. 

En contraposición a esta situación, en las universidades, las len-
guas no tienen un espacio de uso y circulación oficial más allá de algún 
curso aislado de extensión. Por lo cual, la permanencia de los jóvenes 
indígenas que asisten a estos establecimientos, depende en muchos 
casos de la voluntad de los docentes. En una entrevista, una profesora 
no indígena que trabaja en nivel superior y ha tenido a estudiantes toba/
qom, hace una auto-crítica de su lugar de trabajo: “La Institución no está 
preparada para una cosa así (…) Los textos son todos en castellano, 
clases expositivas todas en castellano, no hay nada que tenga que ver 
con el bilingüismo, nada. No se hace nada en su idioma, al contrario, de 
hecho tienen que adaptarse a nuestro idioma”. 

Respecto del desempeño académico de los jóvenes indígenas, para 
los docentes de las universidades a las que asisten “ser indígena”, “ser 
wichí o toba/qom” y “ser hablante del wichí o toba/qom”, explica el bajo 
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rendimiento académico, las dificultades de lecto-comprensión y las limi-
taciones de escritura académica en exámenes escritos, como así tam-
bién las dificultades de expresión en exámenes orales. Por otro lado, si 
hay un estudiante indígena con buen rendimiento académico, lo des-
tacan dentro del grupo como un caso excepcional. Estas proyecciones 
han sido cuestionadas por los y las estudiantes indígenas, ya que en 
estas no se contemplan las diferentes edades y experiencias vividas, 
los deseos y proyectos que los motivan a cumplir con las demandas de 
formación, así como no se tiene en cuenta que la lengua en la educación 
superior para muchos es su segunda lengua. Por ello, el desarrollo de 
las competencias académicas en español necesarias en el nivel supe-
rior es un constante desafío para los jóvenes indígenas.  

4. “Ellos deben necesariamente retornar  
      a la comunidad para ejercer allí su profesión”

Estudiar en la universidad para “regresar a la comunidad” es un 
mandato que, en algunos casos, es expresión del compromiso político y 
cívico de las nuevas generaciones que salen a estudiar (Czarny, 2012; 
Rea, 2013). Asimismo, el “volver” y el “contribuir” también pueden darse 
en el transcurso de la carrera académica –y no sólo al finalizar la mis-
ma–. Eso es posible a partir de la participación en proyectos de investi-
gación, extensión y voluntariado en los cuales los jóvenes se envuelven 
(Ossola, 2018). Para el caso de la Argentina, donde una alta proporción 
de la población indígena reside en las ciudades, la demanda por el re-
torno se observa mayoritariamente para los jóvenes de comunidades 
rurales.

En la actualidad se señala que ese “retorno” no es reflejo necesario 
de regresar física y materialmente al territorio (Czarny, Ossola y Pala-
dino, 2018); se aprecia más bien la negociación constante de los jóve-
nes acerca de las formas de contribuir con sus familias y con la causa 
indígena –en un sentido más amplio– desde sus nuevas posiciones. No 
obstante lo anterior, también el retorno físico hoy recae en muchos jóve-
nes indígenas quienes asumen la defensa de los territorios a través del 
ejercicio de nuevos liderazgos que ponen en cuestión el orden geronto-
crático característico de los pueblos originarios.  
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De todas formas, es necesario pensar en cuáles son los sujetos que 
se refieren a este “retorno” y conocer de qué manera lo contemplan. Si 
consideramos a los docentes e investigadores que estimularon el ingre-
so de los jóvenes wichí, o acompañan procesos de inserción de estu-
diantes indígenas en universidades, gran parte de ellos espera que los 
estudiantes retornen a la comunidad como recursos humanos formados 
en una disciplina específica para prestar servicios, respondiendo a valo-
res de cohesión social comunitaria que ellos proyectan sobre los pueblos 
originarios contemporáneos. La inversión en becas y ayudas se consi-
dera en estos casos como una inversión en la formación de recursos 
humanos para la comunidad, incluso cabe decir que para la obtención 
de muchas becas se solicita el aval de una organización comunitaria in-
dígena de su localidad de origen. De esta forma, en muchas ocasiones, 
queda invisibilizada cualquier expectativa de los/as estudiantes en rela-
ción con su profesionalización, expectativas muchas veces vinculadas 
no tan enfáticamente con la condición identitaria –étnica y comunitaria–, 
sino principalmente con la dimensión etaria como la posibilidad de vivir 
nuevas experiencias, en este caso vinculadas a la escolarización. 

Sobre el retorno a la comunidad por parte de los jóvenes estudiantes 
wichí, cuando la proyección es la de regresar como profesionales, ve-
mos que pese a tener titulación en el campo de la docencia o de la salud, 
los profesionales wichí no logran ocupar las plazas de empleo estatal 
dentro de la comunidad, y mientras esperan que se den las condiciones 
para esto, sostienen empleos en las ciudades, transitando de alguna 
manera una migración forzada en términos económicos respecto a sus 
intereses de regresar al seno familiar y brindar apoyo a la comunidad. 
Esto marca otra gran desigualdad: la de la falta de inserción laboral lue-
go de concluir las carreras de grado.

Entre muchos jóvenes qom, más específicamente quienes estudian 
para ser docentes indígenas, el finalizar estudios superiores implica 
también un hito significativo tanto para ellos como para su comunidad. Y 
entienden que parte de su “meta” o “deber” como profesionales es tratar 
de transmitir lo aprendido a su comunidad como forma de reivindicar las 
luchas y reclamos de la misma: “Nosotros como comunidad sabemos un 
montón pero había ambientes en los que no se sabía cómo desenvol-
verse. Y ahí me cayó la ficha... yo soy un nexo entre esto y esto (…) la 
función del maestro bilingüe trasciende lo que es la escuela. Vos tenés 
que hacer cosas como devolviéndole a tu comunidad”.
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No es posible establecer como generalización el proyecto de retorno 
entre los jóvenes, pero sí se detecta que esta proyección se modifica en 
la medida que avanzan en las trayectorias de vida, a la vez que consti-
tuye un horizonte de referencia que los motiva a continuar estudiando.

5. Conclusiones
Las experiencias de los/as jóvenes wichí y toba/qom en la educa-

ción superior permiten entrever la importancia que la educación formal 
tiene para los pueblos indígenas, y los sentidos diversos que la forma-
ción académica asume en sus trayectorias vitales. Para estos jóvenes 
la educación es un derecho fundamental, pues permitirá apropiarse de 
otros derechos que les fueron negados históricamente a sus pueblos. 
Pero también constituye un medio para lograr nuevas experiencias de 
socialización en las ciudades. Todo ello, en el marco de profundas des-
igualdades que operan como trasfondo para el ejercicio de sus prácticas 
cotidianas y para el desarrollo de proyectos de futuro.

Los procesos de apropiación de los espacios de educación superior 
(institutos terciarios y universidades) que hemos señalado, dan cuenta 
de la capacidad de negociación de los jóvenes, quienes deben sortear 
importantes dilemas profesionales e identitarios durante la realización 
de sus estudios. Durante este periodo, la migración a la ciudad, el aleja-
miento del grupo familiar, la cuestionable calidad de los estudios previos 
y el cambio en la frecuencia del uso de las lenguas (particularmente 
entre los wichí) generan condiciones de ingreso desiguales respecto de 
la población no indígena.

Los/as jóvenes indígenas expresan que la realización de estudios 
superiores también constituye una vía para ampliar sus experiencias de 
vida: incrementar contactos, escuchar nuevos estilos musicales, partici-
par de grupos de afines en base a intereses literarios, artísticos, políti-
cos, etc. Al contrario de lo que sucede en los terciarios afincados en las 
cercanías de sus comunidades –donde la procedencia étnica se asocia 
a la inferioridad y motiva el racismo y la exclusión–; en las urbes me-
dianas y grandes los jóvenes se incorporan a diferentes grupos en los 
cuales, o bien su condición étnica no es prejuzgada, o bien se la asocia 
a valores positivos como la interculturalidad o la diversidad. 
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Los estudios que desarrollamos señalan algunas diferencias entre 
las experiencias de los varones y las mujeres indígenas en la educación 
superior. En términos generales, mientras que para los primeros el ac-
ceso a la universidad puede darse en diferentes momentos de su vida y 
sin la exigencia de un buen rendimiento académico previo; entre las mu-
jeres los procesos selectivos implícitos tienen una fuerte carga: quienes 
van a la universidad son jóvenes solteras, con buen desempeño acadé-
mico previo y sin hijos. Este perfil las asemeja a los jóvenes urbanos y 
de sectores medios que asisten a la educación superior, y las diferencia 
de los varones indígenas, lo cual hace necesario estudiar con más pro-
fundidad las desigualdades de género que operan en estos casos. 

Como hemos señalado, si los/as jóvenes wichí y toba/qom logran gra-
duarse de la educación superior, sus oportunidades laborales se encuen-
tran restringidas por los prejuicios y la discriminación que existe hacia 
los –aún pocos– profesionales indígenas. Todo ello conduce a reflexio-
nar sobre las experiencias de escolaridad de estos jóvenes en el mar-
co de las desigualdades sociales mutidimensionales que los atraviesan 
(Vommaro, 2017) y de las apropiaciones y resignificaciones de sentido 
que están creando acerca de sí mismos, de sus pueblos y de los otros.
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CAPÍTULO 3

Experiencias musicales juveniles.  
Las prácticas musicales religiosas y el rap 

entre jóvenes toba/qom y mbyá guaraní

ROSARIO HADDAD, VICTORIA BEIRAS DEL CARRIL,  
NOELIA ENRIZ Y MARIANA GARCÍA PALACIOS

1. La música en relación con los procesos  
     de identificación 

La música es uno de los canales privilegiados de comunicación, de 
expresión de ideas. En tanto los y las jóvenes interpretan lo que les es 
transmitido y son agentes activos en la (re)creación de prácticas cul-
turales, resulta interesante analizar cómo sus expresiones musicales 
dialogan con sentidos sociales y culturales establecidos. La concepción 
de que los y las jóvenes son sólo “sujetos en preparación”, como vimos 
en el capítulo 1, continua vigente socialmente, por lo que sus prácticas 
musicales se convierten en un terreno fértil desde el cual negocian los 
sentidos preexistentes; una suerte de “práctica autorizada” de disputa 
con lo socialmente establecido.  

La situación de las poblaciones indígenas no puede ser pensada de 
manera aislada respecto de la llamada sociedad envolvente. Este esce-
nario nos invita a pensar en los usos de lo considerado “tradicional” en re-
lación con cualquiera de las expresiones culturales. En el sentido común 
más extendido, parece prevalecer la idea de que no pueden convivir las 
formas tradicionales con nuevas formas. Las tensiones entre lo que se 
considera auténtico, nuevo, tradicional, moderno, etc. se incrementan y 
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muchas veces impactan en el cuestionamiento a la identidad de sujetos 
individuales y colectivos. En el caso de la música, esto parece deberse 
a que muchas prácticas musicales representan identidades colectivas 
con el fin de marcar una pertenencia en contraste y diferenciación a 
otros grupos sociales (Martí i Perez, 1996). Es decir que un determinado 
grupo social adscribe a determinados “rasgos distintivos” (musicales) 
en contraposición con otros grupos, marcando así una diferenciación 
(Cragnolini, 2003). Sin embargo, que existan músicas que se identifican 
con colectivos no necesariamente supone la estabilidad y la inmutabili-
dad de estas músicas a través del tiempo, ya que, como cualquier otra 
expresión artística o cultural, la música está atravesada por el contexto 
de su producción (Seeger, 1988). Del mismo modo, no puede suponerse 
que un grupo quede asociado a una música “totalmente auténtica, pura 
e impoluta”, sino que es posible observar en un mismo grupo confluen-
cias de diferentes músicas. Entonces, es importante reconocer diferen-
tes procesos relacionados con las prácticas musicales, que van desde 
la creación de nuevas músicas a partir de la “combinación de elementos 
tradicionales y occidentales”, el rechazo y la no aceptación de la “música 
occidental”, el “abandono de la tradición” o los “movimientos de revitali-
zación”, por mencionar algunos (Nettl, 1992 en Cruces, 2001).

En este sentido, la música, por su valor como expresión comunica-
tiva, discursiva y creativa forma parte de los procesos de construcción 
de las identidades y, a su vez, manifiesta muchas veces los conflictos 
que atraviesan los grupos sociales. Al mismo tiempo, los sujetos pueden 
transformar cada estilo desde otros lugares o ámbitos de circulación, en 
los cuales la relación entre género musical popular local y lugar no es 
evidente, sino que está atravesada por una multiplicidad de factores histó-
ricos, económicos, estéticos y sociales. Tal es el caso de muchos jóvenes, 
niños y niñas de diferentes comunidades que escuchan y bailan bachata, 
cumbia electrónica y reggaetón, entre otros estilos y géneros. En estas 
prácticas, se reactualizan las mismas problemáticas y dicotomías entre lo 
que se concibe socialmente como tradicional/moderno, local/global, rural/
urbano, auténtico/ligado a las nuevas tecnologías (Ochoa, 2003). 

Muchos/as jóvenes de diferentes comunidades indígenas de Latinoa-
mérica han iniciado procesos de resistencia y reafirmación étnica recu-
rriendo a estilos musicales más recientes, por ejemplo a partir del rap, tal 
como veremos más adelante en este capítulo. Otros procesos se rela-
cionan con las memorias de aquellas músicas llamadas “ancestrales y/o 
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antiguas” (Haddad, 2018a). Aquí, cabe preguntarse, entonces: ¿en qué 
ámbitos sociales es posible relevar prácticas musicales de los y las jóve-
nes? Como parte de nuestras investigaciones con poblaciones toba/qom 
y mbyá guaraní, hemos relevado que los/as jóvenes participan activamen-
te en el ámbito religioso, la composición de rimas de rap, los cumpleaños 
de quince de las mujeres jóvenes, los talleres musicales y las músicas 
“tradicionales”, entre otros. En esta ocasión, particularmente, nos propo-
nemos abordar las experiencias musicales cotidianas de los y las jóvenes 
qom y mbyá guaraní, a partir de prácticas relevadas en la actualidad, tanto 
de repertorios “tradicionales” como de nuevas expresiones, tomando los 
casos de la música en las prácticas religiosas y el rap. 

2. La inclusión de los y las jóvenes  
    en las prácticas musicales religiosas

En las poblaciones mbyá guaraní, la música forma parte de las cere-
monias religiosas porque se considera que beneficia el diálogo con los 
dioses (Ruiz, 1998); especialmente a través del rol de coros formados 
por niños, niñas y jóvenes, en ocasiones acompañados/as por el toque 
de instrumentos a cargo de adultos. En los coros, se utilizan instrumen-
tos de percusión (especialmente construidos con cañas tacuara para 
percutir sobre el suelo) así como instrumentos de cuerda, que solo se 
rasguean. La singular tonalidad de esas canciones se define a partir de 
las voces de los/as involucrados/as, buscando la afinación de los instru-
mentos (mbaraka, rave, etc.) que acompañen a partir de sus tonos. La 
música, el canto y el ejecutar los instrumentos tienen un carácter invo-
catorio. Los instrumentos, principalmente, tienen el papel de alcanzar la 
escucha de los dioses “allí” en su morada. En relación con los coros, se 
sostiene que por su belleza éstos logran sensibilizar a los dioses. A esa 
escucha, estos responden con el envío de sus mensajeros que vienen a 
ver los cantos y las danzas y retornan para informarles de cuán alegres 
están los habitantes de la Tierra (Oliveira Montardo, 2002).

Los coros de niños, niñas y jóvenes destinados a dar inicio a las ce-
remonias religiosas tienen lugar a la caída del sol, generalmente en los 
patios de ciertas viviendas importantes. Las madres y padres jóvenes 
suelen participar de estos eventos acompañando a sus primogénitos/
as. Ruiz (1998) sostiene que “estos rituales constituyen una sucesión 
continua de expresiones musicales: cantos, y/o danzas, con participa-
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ción de dos o tres instrumentos musicales” (Ruiz, 1998: 187). Se refiere 
a los cantos acompañados de mbaraka (guitarra española con cinco 
cuerdas que se utiliza como instrumento de percusión), ravé (violín, en 
ocasiones de fabricación propia) y mbaraká mirí (maraca construida con 
caña y calabaza), takuapu (instrumento de percusión de cañas largas, 
que se golpea contra el suelo) y en ocasiones maracas. Las danzas que 
se desarrollan con las canciones tienen un sentido social, se llevan a 
cabo de forma grupal y difieren entre distintas canciones. Por ejemplo, 
aquellas que reponen un círculo en el que se danza siguiendo el ritmo de 
los instrumentos. Estas danzas circulares puente durar mucho tiempo y 
se unen a otras formas de bailes. 

Esta es una danza que suele practicarse como inicio de las activi-
dades, casi como un entrenamiento del cuerpo para la tarea de seguir 
bailando. Un baile más específico es, por ejemplo, el del Tangara Jovai 
(Enriz, 2011), en el que se ubican las personas en cuatro grupos pe-
queños enfrentados, cuando se dice Ãchema –‘ya salgo’– se cruzan de 
posiciones. Mientras unos van de espaldas con los brazos abiertos, los 
que están de frente deben agacharse, siempre siguiendo el ritmo, con 
énfasis en los pies. Parece que la idea fuera solo cruzarse de lugar y 
listo, pero los chicos se chocan. Se chocan porque inician a destiempo, 
porque no se agachan bien, etc. Cuando se chocan, todos se ríen. 

Las diversas prácticas presentan particularidades asociadas a la 
observación de pájaros, etcétera, pero en términos generales todas pre-
sentan algunas características comunes. Por un lado, que en todos los 
casos se desarrollan pasos cortos y fuertes que producen un ritmo y 
por lo tanto cierta percusión y vibración en el terreno. La comunicación 
con los dioses está asociada a las tierras sucesivas y los niños podrían 
entonces aportar vibración en este sentido. En la misma dirección pode-
mos considerar el valor de las canciones que se entonan. La música se 
canta en tonos muy agudos, que estimularían la escucha de los dioses 
para las posteriores plegarias. De hecho, durante las plegarias mascu-
linas, las mujeres percuten sobre la tierra con instrumentos musicales 
–tacuapy– y entonan un coro que parece un mantra –ey–, lo que, even-
tualmente, sustituye ambas actividades infantiles, los bailes y los cantos.

En estas experiencias religiosas es muy claro el rol asignado a las 
prácticas lúdicas infantiles, asociado a actividades que son necesarias 
para todo el grupo pero que, a su vez, no presentan el nivel de respon-
sabilidad de las plegarias. Por otro lado, estas prácticas forman parte de 
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las actividades que desarrolla el grupo de juego. Ruiz (1984) destaca 
que las danzas son comunes a todos los actos de culto: “Apenas baja 
el sol, y cómo acción preparatoria del ingreso al opï, se reúnen hombre, 
mujeres y niños para danzar en el oka (nombre que recibe el espacio 
siempre cuidado que está frente al opï)” (Ruiz, 1984: 79). Se trata, en-
tonces de prácticas cotidianas que también se incorporan en ceremo-
nias de mayor relevancia (como ñemongaraí).

Además de la percusión y los sonidos de sus voces, todos los miem-
bros de la comunidad, pero especialmente las/os jóvenes y niños/as 
agregan humo (producen humo fumando activamente cigarritos), que es 
tan valioso para la ceremonia. Esto permite pensar que en la ceremonia 
religiosa los niños, niñas y jóvenes tienen un rol preponderante, que da 
lugar al desarrollo posterior. En ocasiones, los niños y niñas más gran-
des también acompañan la ceremonia y hasta las curaciones. 

Resulta interesante notar que los coros que hemos descripto son 
reinventados para actividades sociales de otro tipo, como las vinculadas 
con el turismo. Al igual que en el caso de los coros religiosos, se utilizan 
instrumentos de percusión así como instrumentos de cuerda. También 
se asume que así como los coros de los niños y niñas logran sensibili-
zar a los dioses, posiblemente lo hagan con cualquier persona que los 
escuche, incluidos los turistas, políticos, etc. (Boffelli, 2016). En tal sen-
tido, consideramos que el coro para el turismo y el religioso persiguen 
objetivos comparables: abrir las puertas de la comunicación, posibilitar 
el diálogo, permear relaciones y así favorecer que se cumplan metas 
del grupo. Pero mientras el coro religioso se propone esos objetivos en 
términos metafísicos, el creado para el turismo lo hace en términos con-
cretos. El coro religioso, cantando y danzando, inaugura el diálogo con 
las deidades, sensibilizándolas para que favorezcan a la comunidad con 
metas de bienestar, autopreservación y consolidación grupal. Persigue 
como meta última la existencia del tekoa, el lugar donde los y las mbyá 
pueden desarrollar su modo de ser. El coro turístico, por su parte, esta-
blece diálogos con los jurua (los no mbyá) y se propone metas que se 
pueden negociar con esas personas: la obtención de dinero, la solicitud 
de cargos públicos y hasta la creación de una escuela. Los y las jurua 
pueden responder a estas solicitudes de modo dispar, en función de sus 
posibilidades. Pero así como no se le pide cualquier cosa a cualquier 
deidad, tampoco se le pide lo mismo a cualquier persona (Enriz, 2018). 
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Por otro lado, entre los grupos qom, el culto del Evangelio tiene di-
versos componentes, tales como: canciones, danzas, oraciones colecti-
vas, oratoria de fieles, y en algunos casos curación a enfermos. Tanto la 
danza como el canto constituyen el medio para llegar al “gozo”, que es el 
estado de mayor conexión con el Espíritu del Señor (Ceriani Cernadas, 
2013). Es por ello que, los cantos, las danzas, el “gozo”, la oración (y, 
en ocasiones, también la sanación) son fundamentales en este espacio 
(Wright, 1983; Citro y Ceriani Cernadas, 2005; Citro, 2009; Ceriani Cer-
nadas, 2013; García Palacios, 2012). 

En las iglesias del Evangelio, se desarrollan prácticas musicales de 
diferentes géneros. En relación con este movimiento socio-religioso, 
se fueron creando “himnos”, “coritos” y canciones de nuevos géneros 
musicales (Ruiz y Citro, 2002), ya que a mediados de los años ‘60 se 
suman diversas expresiones de la música popular, tales como chacare-
ra, chamamé y/o zamba (García, 2012), y más recientemente “cumbia 
evangélica” y reggaetón, producto de la participación activa de los/as 
jóvenes en las prácticas religiosas (Citro, 2009). Según Miller (1979), 
eran los fieles más jóvenes los que ocupaban el lugar de cancionistas, 
ya que acostumbraban viajar por la zona para aprender nuevos himnos 
y coros, por lo general en servicios criollos de pueblos vecinos. Este rol 
protagónico otorgado a los/as jóvenes era fundamental para inducirlos a 
formar parte del movimiento.

En los cultos actuales, encontramos una considerable presencia de 
coritos, género que conformó una de las primeras expresiones musi-
cales dentro del movimiento. La instrumentación incluía a los hombres 
interpretando guitarras y las mujeres bombos legüeros y/o panderetas 
(Citro, 2009; Roig, 1992, 1996; Ruiz y Citro, 2002). Otro aspecto a tener 
en cuenta es la amplificación del sonido a los teclados electrónicos y a 
micrófonos para las voces de las mujeres cantantes que adquieren una 
peculiar importancia tímbrica. En estas características musicales encon-
tramos una incorporación de los cantos a partir de “los propios patrones 
musicales de los qom” (Roig, 1992, 1996): frases cortas y repetitivas, 
igual que los “antiguos”. Este proceso de fusión de un “género musical 
ajeno” con los rasgos estilísticos musicales “propios de los grupos qom” 
permite que se resignifiquen los “coritos” en función de los procesos de 
reafirmación identitaria, ya que comienzan a formar parte del “legado 
cultural de los grupos qom”. 
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En los cultos, luego de varias horas de práctica musical; movimien-
tos corporales y volúmenes altos de música, se produciría una intensifi-
cación de un estado vinculado fuertemente a las emociones −el llamado 
gozo− como consecuencia de la interacción grupal, espiritual y religiosa. 

En el barrio toba/qom del conurbano bonaerense, muchas niñas, ni-
ños y jóvenes participan activamente del culto. Aquí, el “danzar” y “cantar” 
los coritos implican procesos de apropiación y de agencia, y constituyen 
el primer acercamiento en el proceso de construcción de la creencia re-
ligiosa (García Palacios, 2014). Es decir que los niños, niñas y jóvenes 
participan activamente de la práctica religiosa; algunos/as con su voz, 
cantando con gran intensidad todas las canciones y otras en la danza y 
el canto simultáneamente. Por la naturalidad, espontaneidad y destreza 
en sus pasos, podemos decir que es una práctica que forma parte de 
su cotidianeidad. La afirmación de una de ellas comprueba los espacios 
donde transcurren estas prácticas: “danza y canta en la iglesia y en la 
escuelita [dominical]”. Así, recordar las extensas letras de las canciones, 
la intensidad de sus voces, y la coordinación en los pasos, nos indica la 
importancia que tiene “la escuelita” −un espacio donde cantan, danzan, 
leen la biblia, y juegan (aspectos que veremos más adelante)−, y la par-
ticipación en el culto en la trayectoria de niños, niñas y jóvenes (García 
Palacios, 2012; Haddad, 2018). En virtud de identificar quién les enseña 
a danzar y a cantar a niños/as, jóvenes y adultos, en una conversación 
informal, un joven tecladista sostiene: “algunos reciben un llamado del 
corazón y lo aprenden porque les nace, y otros aprenden mirando”. Ese 
“llamado” también se relaciona con el gozo. 

Las danzas que acompañan los coritos, pertenecen a “lo sagrado”, 
por lo que se establece una diferenciación entre el “baile del mundo”; y 
la “danza del Evangelio” (Citro, 2009) y, por ende, entre la “música del 
mundo” y “la del Evangelio”. La vinculación entre los elementos prove-
nientes de distintas fuentes es aun hoy un motivo de disputa. Tal como 
explicara un músico del barrio: “Las canciones son cristianas, pero el 
movimiento [se refiere a la danza] es de la cultura qom”. Justamente, 
por su vínculo con danzas más “tradicionales”, para algunas personas 
evangelio, las danzas no son bien vistas, mientras que, para otras, por 
lo mismo, son altamente valoradas.

En síntesis, podemos decir que aparecen ciertas características mu-
sicales que dan lugar a posibles continuidades en las formas musicales, 
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en los pasos de las danzas y en la aparición de pequeñas variaciones o 
elementos comunes presente en los coritos (frases cortas y reiterativas). 

3. El rap y las nuevas producciones musicales  
     de los jóvenes

El rap forma parte del movimiento del hip hop como su expresión 
lingüística y técnica de improvisación, el break dance como expresión 
física, el arte muralista o grafiti como expresión visual y el DJing se fun-
da en lo sonoro/musical y refiere a los efectos sonoros en los discos de 
vinilo, pero también la actitud corporal y la estética de los movimientos 
(Chang, 2015). Hoy en día, el rap se presenta como una práctica que 
permite actualizar el pasado de un grupo étnico y dar lugar a diversas y 
nuevas representaciones. Impulsándonos a pensar los diferentes modos 
de ser indígena en la actualidad, refleja y articula maneras de pensar, 
sentir y concebir la realidad juvenil. Este género musical ha ido cobrando 
importancia en las trayectorias de algunos jóvenes, específicamente va-
rones, que formaron sus propios conjuntos musicales, tomando modelos 
de referencia externos a su grupo de pertenencia más próximo. En los 
casos analizados aquí, se trata de comunidades indígenas ubicadas en 
ámbitos periurbanos, con lo que esto puede implicar en términos de ac-
ceso a recursos y medios masivos de comunicación. 

Las identificaciones, generalmente, y en estas coyunturas intercul-
turales, están formadas tanto por “elementos propios”, como también 
por elementos considerados “ajenos”, que se reelaboran, reconfiguran 
y resignifican muchas veces como propios en los procesos de identi-
ficación étnica (Escolar, 2005; Wittig, 2009; Kropff, 2004, 2011; Szulc, 
2004; Briones, 2004). Los jóvenes con los que trabajamos definen esa 
confluencia de “elementos propios” y “ajenos” como un “fresstyle rap con 
un toque de cultura”, una mezcla entre el “hip hop y el aborigen”. En esa 
“mezcla” o en “ese toque de cultura” podemos observar una conciencia 
de pertenencia étnica, una memoria, un proceso de creación en el pre-
sente echando lazos con el pasado, con lo que ellos llaman “sus raíces”. 
De este modo, notamos la importancia del estudio de las músicas en 
vinculación con “las raíces” como parte de los “movimientos de revitali-
zación” (Nettl, 1992) y como factor de delimitación de fronteras étnicas a 
partir de un repertorio musical. 
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Otro aspecto que resulta significativo es que los conjuntos musicales 
aquí analizados están compuestos por jóvenes varones. Como movi-
miento mundial, los grupos de rap están mayoritariamente formados por 
varones, si bien existen algunas excepciones, cada vez más frecuentes, 
en las que las mujeres participan o componen un grupo exclusivamente 
de mujeres. Para un análisis de las asignaciones genéricas en las expe-
riencias de los y las jóvenes indígenas, se puede leer el Capítulo 4 de 
este libro.

Este proceso está acompañado por un uso particular del repertorio 
lingüístico en idioma qom que poseen estos jóvenes. Si bien no son ha-
blantes fluidos de la lengua, muchas de sus letras contienen elementos 
del léxico cotidiano, juegos de palabras, órdenes domésticas, canciones 
de cuna y bromas entre pares emitidas en la lengua indígena.

Un ejemplo de la incorporación de la lengua qom, a través del juego 
de palabras, se observa en el siguiente fragmento de una de las compo-
siciones del disco Rap Originario de Eskina Qom (canción “Somos qom”: 

Somos qom
Somos Qom, Qom Qom de Qombatientes  
Somos Qom, Qom Qom somos los resistentes
Somos Qom, Qom, Qompulsivamente2  

Cuando los jóvenes qom rapean, el contrapunto entre la lengua toba 
y el español conlleva potencialmente un significado que va más allá del 
puro valor referencial, porque deriva del hecho mismo de una forma de 
identificación como “joven qom”. Es decir que los usos de la lengua qom, 
en este caso, no están vinculados de manera directa con el contenido 
referencial de las canciones: no están asociadas de manera directa ni 
forman parte del hilo argumental que se construye en español. Son pa-
labras y frases sueltas en la lengua indígena que nos remiten a sus ex-
periencias vinculadas con la lengua que migró con sus padres, madres, 
abuelos y abuelas. En algunos casos, incorporan frases fijas que nos 
remiten a géneros discursivos considerados como propios de la comu-

2. En este juego verbal, el etnónimo qom (que funciona como equivalente a ‘toba’ aunque 
identifica al pueblo a partir de una voz propia; su significado básico es ‘gente’) se yuxtapo-
ne y reemplaza el segmento com- en español. El fonema posvelar /q/ propio del sistema 
de la lengua qom –e inexistente en español– entra en juego, se yuxtapone, con el fonema 
velar /k/ (“c” de acuerdo a la ortografía) del español. 
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nicación qom: Qaica ca machaqca (‘no hay cualquiera’, ‘no hay cosa’) 
funciona como estribillo de un tema y a su vez como cierre y coda de 
rogativas y consejos. En otros casos incorporan expresiones que apren-
dieron cuando eran niños a través de órdenes domésticas y canciones de 
cuna (Hecht, 2010): la expresión ‘auoché (‘andá a dormir’) funciona como 
apertura, título y cierre de otra canción. Y también se apropian de pala-
bras del léxico cotidiano, muchas veces vinculadas con las “formas más 
tradicionales de ser indígena” (pi’oxonaq ‘chamán’, ipiaxaic ‘cazador’, 
norec ‘fuego’, amapolec ‘chaucha de algarrobo’, entre otras). Estos usos 
son performativos, porque señalan, indexan, sentimientos de pertenen-
cia e identidad étnica y etaria; indican la búsqueda de un espacio social y 
la definición de fronteras identitarias propias. En este movimiento, ponen 
en tensión ―y complejizan― el vínculo entre lengua e identidad, ya que 
ponen de manifiesto que la relación no es unívoca ni unilineal. 

Esta “mezcla” de repertorios desafía la noción de lengua “pura” 
como diacrítico de la identidad, impuesta tanto por la sociedad hegemó-
nica como por la generación de adultos qom. En este sentido, se opone 
a las construcciones que reclaman que “sólo la presencia plena de la 
lengua vernácula sería una credencial irrefutable de la existencia de un 
sujeto aborigen auténtico, con identidad cultural propia” (Lazzari 2010).

Aquí, resulta significativa la relación entre “hablante”, “participante” y 
“coparticipante” de la lengua indígena (De León, 2005 en Hecht, 2009), 
porque ayuda a reflexionar sobre los modos particulares en que los jó-
venes construyen una pertenencia étnica, reelaboran y se apropian del 
idioma e instrumentos musicales “en sus propios términos” (Beiras y 
Cúneo, 2018a). 

Otro ejemplo de estos cambios y continuidades en las prácticas mu-
sicales es la incorporación del nvique (instrumento monocorde de fro-
tación con caja de resonancia de hojalata)3 a las rimas de los jóvenes. 
La tritonía4 característica del instrumento remite a las músicas de los 
antepasados, y las rimas de los jóvenes –sean freestyle o previamente 
elaboradas– remiten a las “nuevas músicas”. Si bien el nvique evoca 

3. Teniendo en cuenta la clasificación organológica de los instrumentos musicales es un 
laúd de mango de pica por frotación. Además fue declarado “patrimonio cultural y símbolo 
de la cultura chaqueña”, en 2002 (Citro et al, 2016). 
4. Frase melódica conformada por tres tonos musicales, por lo general intervalos de ter-
ceras y quintas. 

Experiencias formativas inter jovenes.indd   46 22/04/19   10:53



CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS MUSICALES JUVENILES. LAS PRÁCTICAS…        47

aquellas melodías tradicionales de un pasado está resignificándose en 
el presente con los jóvenes y sus rimas a partir de un proceso creativo. 
En este “contrapunto” melódico-rítmico y lingüístico, se produce un en-
cuentro entre universos sonoros aparentemente disímiles, y entre dos 
generaciones “disonantes” en lo que refiere a sus experiencias vividas, 
jóvenes y ancianos. Con una melodía repetitiva, el nvique cumple la 
función de un ostinato5, similar a la base o pista electrónica que utilizan 
los jóvenes para “cantar arriba” sus rimas; es decir, cumple la función 
del beat, que además de marcar el tiempo del rapeo hace melodías. 
Por lo tanto, no podríamos analizar el nvique a partir de su significado 
intrínseco del sonido o como acompañamiento estético de las rimas. Si 
bien suena como una base o pista, mientras los jóvenes cantan, su so-
nido tiene un significado cultural y remite a una historia dentro del grupo 
porque funciona como símbolo de conexión directa con las prácticas 
culturales de los grupos qom, tanto para la mirada doqshe –no indíge-
nas– como para el mismo grupo étnico.

En este sentido, las letras, el ritmo, la manera de cantar y el sonido 
del instrumento son protagonistas en este modo de creación musical, 
cuya transmisión remite a la oralidad como matriz fundante. La improvi-
sación de rimas o freestyle de los jóvenes y las melodías que suenan en 
el nvique remiten a una espontaneidad, una expresión libre, que tiene 
que ver con la improvisación y con la creación en constante movimiento. 
Esta capacidad de ser creadores y productores de la cultura acercando 
las distancias generacionales y vinculándose con elementos considera-
dos propios de los grupos qom contribuye al reconocimiento étnico de 
los jóvenes, y nos indican que las prácticas musicales no son fijas. 

En definitiva y tal como se evidenció en el análisis, el acercamiento a 
las músicas y al idioma no necesariamente implica el desarrollo de una 
destreza musical en la interpretación de instrumentos tradicionales de 
la cultura qom –como el nvique–, o la competencia gramatical en el uso 
de la lengua. Es por ello que es posible concebir al “rap originario” como 
una práctica que remite, por un lado, a ciertas continuidades musicales 
o “marcadores diacríticos” (Nettl, 1992), –como el nvique o la lengua 
indígena– y por otro, refiere a una reconstrucción propia y creativa por 
parte de los jóvenes. 

5. Repetición sucesiva y constante de una frase musical.
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Con respecto al rap entre las poblaciones mbyá guaraní, destaca-
mos una agrupación conformada por dos jóvenes de comunidades pe-
riurbanas del norte de la provincia. En trabajos previos (Haddad, 2018b), 
analizamos el rap indígena en diferentes regiones de Latinoamérica a 
partir de sus producciones audiovisuales. Utilizaremos en este análisis 
exclusivamente recursos audiovisuales públicos disponibles de forma 
libre y gratuita en internet. El dúo está compuesto por dos amigos que 
viven en una misma comunidad y van a la misma escuela y ha recibido 
apoyo institucional y también de su comunidad. En las redes sociales se 
los describe como “dueños de un mensaje profundo con canciones que 
hablan de su tierra, sus vivencias y sueños”6.

Las producciones audiovisuales del grupo muestran dos escenarios 
contrapuestos. En aquellos casos en que el auditorio es gente de su co-
munidad, el mensaje es completamente en lengua mbyá. Por ejemplo, 
se los ve en un acto escolar de colación, frente a las familias de su co-
munidad, haciendo una presentación completamente en lengua nativa. 
En cambio, en los casos de filmaciones sin auditorio visible, donde se 
produce un mensaje que se espera masificar, se expresan en español 
e incorporan ocasionalmente algunas palabras en lengua indígena. Tal 
es el caso de los videos de difusión general del grupo. Allí la imagen se 
refuerza con el escenario selvático y con signos de identificación propios 
como los collares de semillas. Algunos de los murales que aparecen a 
espaldas de los jóvenes refieren a líderes importantes de la comunidad. 

Un aspecto singular de la propuesta, es que rapean en ambas len-
guas indistintamente, pero sin hacer juegos entre ellas. Los mensajes 
del rap se apoyan en la identidad y en la valorización de lo propio: la cul-
tura, el lugar, la historia, etc. El dúo señala y enfatiza determinadas pa-
labras y frases tales como: “Luchar y confiar, violencia en este mundo... 
demuestro la vida de verdad…, orgullo verdadero es mi territorio. Llegó 
la hora de luchar por los derechos de mbyá”. Estas “rimas” se enfatizan 
aún más con sus movimientos y desplazamientos corporales realizados 
hacia la cámara, lo que daría cuenta de una apropiación del estilo del 
hip hop de manera integral. El mensaje que se transmite en estas mani-
festaciones artísticas musicales es claramente de reivindicación de sus 
derechos, de su “modo de ser” y su historia indígena. 

6. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UKF76TMK1qw
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4. Conclusiones
Los géneros musicales podemos decir que son construcciones en 

constante transformación y en la música siempre encontraremos cone-
xiones con otros géneros y prácticas histórico culturales que se vinculan 
con aquellas “marcas”. En este sentido, las músicas remiten a expe-
riencias del pasado y experiencias del presente que dan lugar a expe-
riencias futuras, lo que Feld (1994, en Mendívil, 2011) ha llamado la 
“dialéctica del proceso comunicativo de la música”.

Así, por ejemplo, al historizar las prácticas musicales entre los qom 
aquí analizadas, podemos dar cuenta de cierta vinculación con el con-
texto histórico en los años ‘50 cuando los/as jóvenes evangelio agre-
gan letra a las melodías para diferenciarse de los mayores. En aquel 
momento eran las influencias de otros géneros musicales (folklóricos 
y música evangélica) que hacían de las “músicas antiguas” melodías 
con letra (frases cortas). En la actualidad es también la palabra y la ne-
cesidad de “cantar su propia experiencia” lo que motiva a los jóvenes a 
diferenciarse de aquellos discursos de los mayores que remiten a una 
“pérdida de la cultura” por parte de las nuevas generaciones. 

De este modo, podemos comprender los cambios, transformacio-
nes o reelaboraciones, las reminiscencias y rupturas en las expresiones 
musicales. Los géneros musicales del Evangelio no son fijos sino cons-
trucciones en constante movimiento donde se combinan influencias de 
la música popular criolla como de sus músicas nativas (Citro, 2009). 
Aparecen nuevamente ciertas características musicales que dan lugar a 
posibles continuidades en las formas musicales y en los modos de ex-
presión de estas prácticas, en los pasos de las danzas y en la aparición 
de pequeñas variaciones o elementos comunes presente en los coritos 
(frases cortas y reiterativas). Asimismo, a través del rap, los jóvenes no 
sólo habilitan la definición de fronteras étnicas propias y distintivas, sino 
que contribuyen con el desarrollo de procesos de difusión y visibilización 
de las lengua indígenas que se dan “de abajo hacia arriba” (Cru 2015). 
Porque actualmente se están gestando nuevos usos de las lenguas 
mediante estas prácticas que no solo no son impulsados por políticas 
lingüísticas actuales, sino que son ignorados y poco valorados. Son los 
mismos actores los que ponen en funcionamiento estos mecanismos. 

A través de estas experiencias musicales, los jóvenes ponen en ten-
sión pero también invocan y hacen relevantes las categorías identitarias 
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socialmente disponibles, así como los atributos y las actividades que 
se asocian a ellas (Keihas, 2014). Si bien partimos de una perspectiva 
que enfatiza el carácter procesual de las identidades y la multiplicidad 
de sentidos de pertenencia étnica incluso dentro de un mismo colectivo, 
también exploramos los modos en los que estos jóvenes se vinculan 
con la existencia de categorías étnicas relacionadas con nociones más 
cristalizadas y tradicionales de lo que implica “ser indígena”. Es decir, 
como pudimos evidenciar, uno de los aspectos relevantes de estas prác-
ticas es el modo en que se activan y configuran los procesos identitarios 
a partir de dinámicas de adaptación y resistencia al contexto urbano, 
propiciando el surgimiento de nuevas formas de identificación, prácticas 
sociales y culturales que se trasladan y adaptan al nuevo contexto, so-
bre la base de rupturas y continuidades (Wittig, 2009).

La aparente tensión entre estilos identitarios y estilos musicales ex-
presa una gran complejidad. Mientras que los estilos musicales tradicio-
nales parecen expresar identidad per se, en sus mensajes no son tan 
regulares, no se hacen alusiones explícitas a la identidad en sí misma, 
sino a paisajes, relatos, escenas de la identidad. En cambio, en los nue-
vos formatos musicales se realizan de forma muy sostenida interpela-
ciones a la identidad indígena, los procesos coyunturales actuales y los 
históricos con sus implicancias. Es decir, en ambos modelos de expre-
sión, la identidad cobra valores diferenciales, reivindicaciones específi-
cas y alusiones a aspectos singulares. Nos interesa destacar el modo 
en que el rap refuerza aspectos de la identidad (vocablos en lengua 
indígena, referencias a la historia, etc.) como si fuera necesario reforzar 
que “más allá” de los modos, nadie ha perdido identidad. 
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CAPÍTULO 4

Géneros, sexualidades e interculturalidad. 
Experiencias formativas de jóvenes mbyá y 

toba/qom en ámbitos escolares y sanitarios

MIRANDA GONZÁLEZ MARTIN, ALFONSINA CANTORE,  
MARIANA GARCÍA PALACIOS Y NOELIA ENRIZ

La construcción sociocultural de las diferencias sexo-genéricas 
ha recibido especial atención desde los inicios de la antropología. Sin 
embargo, este interés estuvo sesgado por una visión androcéntrica de 
esas descripciones que separaban las tareas “de los hombres” de las 
“de las mujeres”. El argumento más fuerte que subyace a este planteo 
es el que asocia de forma indeleble el desarrollo de las mujeres con su 
maternidad; es decir que las capacidades fisiológicas del cuerpo de las 
mujeres se toma como el sustento material para la construcción cultural 
de tal vínculo estrecho (Lamas, 1999). Esto se ha expresado en las et-
nografías clásicas dedicadas a las poblaciones indígenas de un modo 
singular. En trabajos anteriores (Enriz y García Palacios, 2008; Canto-
re, 2017), revisamos estas etnografías en busca de las referencias pun-
tuales respecto del rol de las mujeres en los estudios sobre poblaciones 
indígenas del norte de Argentina. Encontramos, por un lado, que las 
mujeres eran descriptas en tareas vinculadas al ámbito doméstico y los 
roles de cuidado, lo cual se correspondía con las miradas hegemónicas 
sobre el rol de las mujeres de otros colectivos sociales. Pero, además, 
que las etapas de crecimiento y transformación social de las mujeres 
estaban ligadas directamente a disparadores fisiológicos de cambio y, 
especialmente entre ellos, la menarca que marcaría el inicio de la etapa 
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a la que alude este libro y sobre la que haremos referencia más adelan-
te. Muchas de estas transformaciones eran acompañadas por eventos 
rituales que suponen protecciones respecto de ciertos peligros para el 
grupo. En tal sentido, la sexualidad de las mujeres quedaba asociada 
a la naturaleza y a sus potenciales peligros (Ortner, 1972). Este tipo de 
descripciones eran más bien estáticas e instauraron un imaginario acer-
ca de las mujeres indígenas que las ubicaba en un tiempo pretérito y 
homogéneo (Hirsch, 2008; Hernández y Canesa, 2012; Gómez, 2017). 

La incorporación de las voces de las mujeres en los registros de 
campo y en las etnografías ha dado a la antropología una nueva visión 
del mundo social, comparable con una revolución disciplinar. Sus puntos 
de vista permitieron dimensionar nuevas relaciones jerárquicas, nuevos 
atributos de poder, límites en la autonomía (principalmente de las muje-
res), etc. De esta manera, quedó develado de una vez y para siempre 
un mensaje social que las investigaciones estaban omitiendo y, por lo 
mismo, silenciando, producto de las propias limitaciones de análisis de 
los investigadores e investigadoras involucrados. 

Por otra parte, como han argumentado reconocidas investigadoras 
(Lagarde, 1998; Scott, 1996; Butler, 2001, entre muchas otras) y como 
se ha dejado entrever en el párrafo anterior, hablar de género no es 
hablar únicamente de mujeres, sino dar cuenta de una mirada relacional 
que atiende, entre otras cuestiones, a modos de relacionamiento con los 
varones, pero también entre ellas mismas, entre los varones, en la mis-
ma generación, entre generaciones, y en sus vínculos de clase, interét-
nicos, así como aquellos identificados como raciales. Ahora bien, en las 
últimas décadas, la ubicación en las agendas políticas de las mujeres en 
general –y, en particular, de las pobres, rurales y no blancas concebidas 
como “población problema” y por ello destinatarias de políticas focaliza-
das (Del Rio Fortuna, González Martin y País Andrade, 2013)–, colaboró 
a visibilizar la experiencia de las mujeres indígenas desde su condición 
de género. Mientras tanto, los varones indígenas, y sus configuraciones 
de masculinidad, han sido bastante menos abordados. Díaz Cervantes 
(2014) señala que estudiar los significados y prácticas de las mascu-
linidades indígenas implica admitir que, lo mismo que sucede con las 
masculinidades “occidentales”, en los pueblos indígenas existe una di-
versidad de experiencias y expresiones de masculinidad. Sin embargo, 
para el mismo autor, a diferencia de Occidente, éstas se construyen en 
el marco de una etnicidad constreñida por el peso de la colonización, las 
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resistencias y las resignificaciones de las tradiciones originarias (Díaz 
Cervantes, 2014).

A su vez, como se ha evidenciado en los distintos capítulos de este 
libro, no es posible pensar las y los indígenas por fuera de los víncu-
los interétnicos. Los varones y mujeres indígenas frecuentan distintos 
espacios desde los cuales establecen diálogos y nuevas prácticas que 
se pueden ir incorporando a su cotidianidad. Este capítulo se enfoca 
especialmente en jóvenes mbyá guaraní y toba/qom que viven en co-
munidades periurbanas de Misiones y Chaco. Nos interesa analizar sus 
experiencias formativas en sexualidad –principalmente en los ámbitos 
educativos y sanitarios– en tanto procesos atravesados por relaciones 
interculturales y de género, así como las tensiones entre ellas. Para 
ello, en primer lugar, daremos cuenta de las asignaciones y la pedago-
gía genéricas que pueden reconstruirse en algunas de las experiencias 
formativas de los y las jóvenes. Luego, puntualizaremos los aportes y 
limitaciones de la implementación de dispositivos de educación sexual 
en los contextos interculturales, tanto en el espacio escolar como en el 
sanitario.

Antes de continuar, quisiéramos señalar que, aun de acuerdo con 
Schapiro (1981) que ya hace tiempo dio cuenta de lo falaz del presupues-
to de que las investigadoras mujeres solo podemos relevar profunda-
mente los sentidos de las mujeres, y coincidiendo también con Gregorio 
Gil (2014) en la necesidad de tensionar el lugar de las distancias en la 
investigación social, nuestra condición sexo-genérica (las autoras so-
mos todas mujeres) se ha revelado como un obstáculo concreto para la 
interacción con los varones indígenas en torno a ciertas temáticas rela-
tivas a la sexualidad. De este modo, en este escrito, inevitablemente se 
expresan más las experiencias formativas en género y sexualidad de las 
jóvenes mujeres que, no obstante, interrogamos desde una perspectiva 
relacional, por lo que sus experiencias nos hablan necesariamente del 
mundo que habitan ellas y los varones.   

2. Géneros, cuerpos y usos del espacio escolar  
     y comunitario

La institucionalización de roles de género se expresa en la vida 
cotidiana de las y los jóvenes. Al caminar por las comunidades mbyá 
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o los barrios tobas/qom es notable que la circulación de estos/as jóve-
nes suele ser en grupos “de chicos” o “de chicas”. A excepción de las 
parejas constituidas, no es común encontrarlos/as en grupos mixtos. 
Como veremos, estas lógicas se repiten en la mayoría de sus activi-
dades: en las escuelas, las salidas, los deportes y los momentos de 
ocio, etc. Sin embargo, esta separación no necesariamente se registra 
durante la niñez, lo que aumenta el interés por el estudio del pasaje a 
la juventud. Así, por ejemplo, tanto en Enriz y García Palacios (2008) 
como en Enriz (2012), hemos observado que en los juegos, prácticas 
religiosas y otras actividades de niños y niñas mbyá no se registran 
marcadas oposiciones entre mujeres y varones. No obstante, si bien 
los grupos no se construyen en oposición, existen ciertas distinciones 
entre unas y otros. Una diferencia importante es que un niño puede en 
ocasiones acompañar a un hombre adulto al monte para realizar al-
guna tarea sencilla, como por ejemplo melar, pero las niñas no suelen 
hacerlo. Entre las mujeres mbyá-guaraní de la provincia de Misiones, 
como para muchas otras, un cambio de gran importancia acontece a 
partir de la llegada de la menarca, momento a partir del cual parece 
instituirse una oposición más marcada con los varones (Enriz y García 
Palacios, 2008).

En el ámbito escolar, excepcionalmente, en clase de educación físi-
ca, se observó a un profesor que propuso roles diferenciales para niñas 
y niños en un juego de cochi (consiste en un grupo de niñas/os que 
persigue, atrapa y junta otro grupo). 

En el barrio toba/qom de Chaco, la ex directora de la escuela inter-
cultural sostuvo que los niños y niñas a veces juegan juntas/os, pero se 
van separando a medida que crecen. También señaló que, en los últimos 
años, se había producido un “cambio de mentalidad”, aludiendo a que 
juegos, a veces compartidos, que antes se sostenían quizás hasta los 12 
años, hoy habían sido reemplazados por otras actividades. Según nos 
contó, este cambio se traduce en la idea de que niñas de 7 u 8 años que 
“hablan de novios”, y a su vez, los nenes dicen que no hacen alguna acti-
vidad “porque es de nena”. Otra docente indígena de la escuela, comentó 
que unas niñas de 5° y 6° grado que casi no habían participado durante 
la clase de educación física porque las niñas no están acostumbradas 
a estar con los varones. Sostuvo que mientras que en la escuela sí se 
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les permite, en su cultura está prohibido cuando a las chicas les viene la 
menstruación7.

En este trabajo, no nos detenemos a indagar el momento exacto en 
el que las diferencias genéricas surgen, pero sí nos interesa interrogar-
nos por la manera en que las mismas van siendo apropiadas a lo largo 
de la vida de las personas, sus re-configuraciones y re-significaciones 
en los diferentes ámbitos en los que transcurre la cotidianidad. En este 
sentido, es posible que en las instituciones escolares y otros ámbitos 
públicos emerjan nuevos espacios en donde los niños y niñas, así como 
las y los jóvenes, compartan actividades, pero también allí se configuran 
e incluso refuerzan discursos binarios (y jerárquicos) sobre unos y otras. 
Así, en diversas prácticas pedagógicas en las escuelas, que van desde 
juegos que se incentivan para unas y otros; prácticas que se avalan o 
reprimen de acuerdo al género; representaciones que se despliegan en 
diferentes recursos áulicos y expectativas diferenciales por género, se 
puede apreciar la manera en que esta pedagogía del género se desplie-
ga y es apropiada por el alumnado. 

García Suárez (2001) señala que la educación física, tratándose de 
una pedagogía que tiene como objeto directo el cuerpo, es un bastión 
pedagógico del género inigualable. El autor sostiene que, inclusive en 
las clases mixtas, persiste una división de sexos en el espacio, que se 
traduce en una jerarquización entre los géneros a partir de una ideología 
de la biología en tanto dispositivo de poder. En observaciones realizadas 
en el contexto de las clases de educación física mixta de 5° y 6° grado 
de la escuela primaria intercultural en Chaco creemos haber consta-
tado esta jerarquización, en parte por la propia dinámica del profesor, 
y en parte por un ordenamiento de género que ya se ha hecho carne 
en estos niños y niñas. Las clases fueron unificadas, pero ya desde 
el pre-calentamiento, varones y mujeres se organizaron en filas distin-
tas, separándose “naturalmente” tras las dos colchonetas que dispuso 
el profesor –aunque sin mencionar de qué manera debían ubicarse–. 

7. En los barrios toba/qom, el festejo de “los quince” de las jovencitas puede entenderse 
como ritual de pasaje al mundo de las mujeres. Previo a la llegada del Evangelio (ver capí-
tulo 3), ese pasaje se daba en los contextos rituales de iniciación femenina con la menarca 
(niematak). Citro (2009) remarca que en la actualidad los adultos mayores relacionan a la 
joven iniciada con la quinceañera, y a la fiesta de cumpleaños de quince con su niematak 
(Haddad, 2017).
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Durante las clases, algunas niñas dejaron de participar y se sentaron a 
un costado. El profesor no las reprendió, pero tampoco las incentivó a 
volver a la actividad ni les preguntó por qué se habían detenido. Parecía 
observar poco a las niñas y, cada vez que daba alguna indicación en la 
actividad o corregía algún movimiento, lo hacía utilizando la colchoneta 
de los varones, y pidiéndole a alguno de ellos que mostrara qué había 
que hacer. Las clases concluyeron con una actividad libre con pelota: el 
profesor trajo dos pelotas y nuevamente se organizaron varones y muje-
res por separado. Los primeros fueron al pasto, en un lugar amplio, bajo 
el sol, mientras las segundas se quedaron en el patio techado. Cuando 
conversamos con una maestra indígena sobre los motivos por los las 
niñas no habían participado, nos explicó que cuando van haciéndose 
mayores a veces dejan de hacer educación física y que el profesor no 
les llama la atención porque ellas igual no le harán caso.

Scharagrodsky (2004) señala que, como puede verse en el registro, 
la mayoría de los varones tiende a ocupar los espacios más amplios y 
centrales en la escuela, mientras que las mujeres utilizan los reducidos 
y marginales, lo cual incide en “las actividades motrices separando, je-
rarquizando, incluyendo, excluyendo y reforzando estereotipos natura-
lizados como el de la pasividad, el de intimidad, el de protección y el 
de encapsulamiento en la mujer” (Scharagrodsky, 2004: 69). De este y 
otros modos, ciertas asignaciones se van naturalizando y por ello, posi-
blemente, la maestra consultada, y presumiblemente el resto del cuerpo 
docente, no colocan en las prácticas pedagógicas escolares la respon-
sabilidad por la no participación de las niñas, sino más bien en ellas 
mismas, como algo propio de su crecimiento.

Esta delimitación jerárquica de los espacios en las que se forman 
los cuerpos de los varones y mujeres jóvenes también se sostiene fue-
ra de la escuela como, por ejemplo, en la práctica de fútbol, a la cual 
tanto unos como otras suelen otorgar gran valor. En Misiones, varones 
y mujeres entrenan, juegan partidos y campeonatos, pero no en instan-
cias mixtas. Hace tiempo, Larricq (1993) describía la importancia que 
los hombres le prestaban a este juego, pero especificaba que sólo ellos 
eran jugadores mientras las mujeres eran espectadoras. Hoy en día las 
mujeres juegan y ponen gran empeño en ello, pero el valor socialmente 
otorgado a la práctica masculina es mayor, expresándose en la desigual 
utilización de los espacios comunitarios. Mientras ellos juegan en el cen-
tro –espacio de mayor circulación de indígenas y no-indígenas–, a las 
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mujeres se les destina la “canchita que está más alejada” que, según 
una joven mbyá, no es visible desde el centro ni desde los espacios de 
mayor circulación. 

Entre las jóvenes indígenas de la escuela intercultural en Chaco, 
la práctica deportiva del fútbol también se ha extendido fuertemente en 
los últimos años. Una maestra no indígena de esta escuela sostuvo que 
este deporte aparecía en el imaginario de muchas familias de la comuni-
dad como una actividad designada a los varones y que, al comienzo, les 
resultaba extraño; en palabras de la maestra, “sus padres pensaban que 
iban a salir desviaditas, pero resultaron ser muy femeninas”.

Cabe destacar, entonces, que existen diversos ámbitos que están 
vedados para las mujeres o son privilegio de los hombres como pueden 
ser, por ejemplo, ser parte de ciertas negociaciones u ocupar roles espe-
ciales, o desenvolverse en algunas actividades. Lo habilitado para unas 
y otros parece encontrarse bien delimitado y, cuando algunos cambios 
borronean esos límites –como vimos con el fútbol–, aparecen nuevas 
demarcaciones que reinstalan la diferenciación y las jerarquías. 

En definitiva, la jerarquización entre varones y mujeres se extiende 
a muchas dimensiones de la vida cotidiana. En Misiones, resulta bas-
tante excepcional que las mujeres cumplan tareas que impliquen estar 
fuera de sus casas por mucho tiempo. Cuando desempeñan cargos con 
extensas jornadas laborales fuera del hogar y/o reciben salarios fijos, 
lo hacen especialmente en tareas de cuidado: como agentes sanitarias 
o como auxiliares bilingües. En Iguazú, en los últimos años cada vez 
más mujeres jóvenes se estabilizan como promotoras de salud, pero 
no pasa lo mismo con las tareas docentes que están concentradas por 
hombres, como también sucede en Chaco (Hecht, Enriz, García Pala-
cios, Aliata y Cantore, 2018)8. A su vez, las mujeres mbyá más ancianas 
suelen ocuparse de la venta de artesanías dentro y fuera del núcleo y 

8. En Chaco, con pocas profesiones que ofrezcan la posibilidad de contar con trabajos 
medianamente estables, la docencia y las fuerzas de seguridad se vuelven carreras que 
atraen a los y las jóvenes. Muchos jóvenes indígenas se suman a las fuerzas de seguri-
dad; sin embargo, al interior de las mismas, la posibilidad de hacer carrera siendo indígena 
es muy limitada y la discriminación sufrida a veces insostenible. La docencia, a pesar de 
implicar largos y duros años de estudio, aparece como una posibilidad prometedora, tal 
como lo desarrollamos en el capítulo 2. Esto explica, en parte, la fuerte presencia masculi-
na de docentes indígenas. Mientras que en otros contextos, por su asociación al cuidado, 
la profesión docente está fuertemente feminizada, en los contextos indígenas, por su po-
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han demostrado ser buenas comerciantes, pero en lo que refiere al po-
der político sus voces y decisiones son, tomando las palabras de Moore, 
“sumamente indirectas” (2009: 194). 

Las jóvenes registran estos límites y también los ponen en debate, 
muchas veces con el apoyo de sus madres, que, tal como nos comen-
tó Samanta (40 años), “les hablan mucho de cómo cuidarse” para que 
puedan seguir estudiando. Las mujeres como Samanta son ejemplo 
de discusiones que se dan dentro de los grupos sobre los proyectos 
personales de jóvenes varones y mujeres. Así, como intentaremos dar 
cuenta más adelante, los conocimientos sobre el cuidado de la salud y 
la sexualidad, comienzan a ser una demanda por parte de muchas mu-
jeres. Es importante aclarar que, congruentemente con lo que venimos 
señalando, la maternidad y paternidad no impacta en la vida de las y los 
jóvenes de la misma manera. Así, por ejemplo, en Chaco, un adulto jo-
ven de 28 años, nos contó que conoció a su mujer cuando ambos cursa-
ban sus estudios terciarios y que, cuando tuvieron a su primer hijo, ella 
abandonó los estudios, mientras que él los continuó. Luego, ella pudo 
desempeñarse por un período como auxiliar bilingüe, pero él señaló que 
era mejor que “ella no trabaje” para quedarse con los/las hijos/as, ya que 
“en la escuela los niños no tienen límites porque su madre no está con 
ellos, y hay cosas que se aprenden en la casa, y la escuela no puede 
enseñarlas”. En la actualidad, se registran intersticios de proyectos fu-
turos para ambos que muchas veces implican postergar la maternidad 
y paternidad, ya que dificulta la consecución de otros proyectos como el 
estudio, aunque aún no encontramos personas que evalúen la posibili-
dad de no ser padres o madres. 

3. Sentidos sobre la educación sexual en la escuela  
     y en ámbitos de salud

Como hemos visto, en la juventud, las asignaciones de género jue-
gan un papel importante en la organización de los espacios sociales. 
Entre las experiencias más implícitamente trazadas en que los/as jóve-
nes se forman en sexualidad se evidencia un marcado binarismo sexo-

sibilidad de acceso a un trabajo en relación de dependencia y estable, se vuelve valorada 
por los varones.
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genérico. En muchas ocasiones, este binarismo subyace a la hora de 
“clasificar” las experiencias de los y las jóvenes, a modo de anticipación 
de una supuesta sexualidad futura (Bilinkis y García Palacios, 2016), tal 
como se manifestaba anteriormente respecto de las niñas que juegan 
al fútbol y el peligro de “salir desviaditas”. Así, en lo cotidiano afloran 
problemáticas que son de muy complejo abordaje como, por ejemplo, 
hablar relacionalmente de diversidad sexual, como veremos al final de 
este apartado. A continuación daremos cuenta de las apropiaciones y 
las re-significaciones de la educación sexual que se construyen en di-
ferentes contextos interculturales escolares y del ámbito de la salud por 
los que transitan los/as jóvenes. 

Desde comienzos de los años 2000, Argentina construyó una serie 
de políticas de regulación de la sexualidad que la colocan explícitamente 
en la agenda social. En particular, las leyes de Salud Sexual y de Educa-
ción Sexual Integral (nacional y provinciales) ponen en el centro la edu-
cación sexual y, por lo tanto, como se ha señalado en diversos trabajos 
(Del Río Fortuna y Lavigne, 2009; Bilinkis, 2013), han implicado diferen-
tes grados de tensión en la puja por la definición del concepto mismo de 
sexualidad, tanto en las comunidades escolares, sanitarias, como en la 
sociedad en general. Las provincias de Chaco y Misiones han sancio-
nado prontamente sus leyes propias, en líneas generales coincidentes 
con las Leyes Nacionales. Estas proponen una mirada integral de la 
sexualidad, que no la reduce a su dimensión genital ni biomédica, sino 
que la plantea como una dimensión que “articula aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos” (art. 1, Ley 26150/2006)9. 

Desde diferentes interacciones sostenidas con docentes y referentes 
de las comunidades, así como con estudiantes del profesorado inter-
cultural que funciona en Chaco, se evidencian percepciones heterogé-
neas hacia la educación sexual, sus sentidos y su pertenencia (o no) al 

9. Las leyes ESI de estas provincias establecen su obligatoriedad y la plantean como un 
derecho a ser garantizados en todas las instituciones escolares, desde el nivel inicial hasta 
el de los profesorados, desde una perspectiva integral. Por su parte las leyes de salud 
sexual buscan alcanzar el grado más alto de salud sexual y reproductiva, garantizando el 
acceso a información y recursos educativos y materiales para el cuidado sexual y la an-
ti-concepción con el fin de que se habiliten decisiones libres de discriminación o violencia. 
Sobra decir que la sanción de las leyes no implica per se su implementación en contexto 
alguno, y que, a menudo, los contextos interculturales suelen ser escenarios particular-
mente complejos. 
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ámbito escolar. A menudo se aprecia cierta tensión entre los derechos 
sexuales y las tradiciones culturales, que sobresale especialmente en el 
caso de la educación sexual por su carácter obligatorio. Sin embargo, 
los posicionamientos no son uniformes y varias personas con las que 
trabajamos, en su mayoría mujeres, aun reconociendo estas tensiones, 
se refirieron a la educación sexual como algo necesario. 

Esa necesidad suele expresarse desde una perspectiva prevencio-
nista, es decir aquella que vincula la sexualidad a lo negativo, en tanto 
peligro. En esta línea, en ambas provincias, la incorporación de la edu-
cación sexual en la escuela y en los centros sanitarios, se refiere a la ne-
cesidad de prevenir, a fines prácticos, lo que “no es deseado” (Morgade 
et. al, 2011). La principal preocupación surge por embarazos considera-
dos precoces y, en menor medida, abusos e infecciones de transmisión 
sexual (ITS), a la vez que se evidencia un interés en la educación sexual 
como forma de prevenir el consumo de alcohol y drogas entre niños y 
jóvenes varones. Es decir que aquello que se busca prevenir está, a 
su vez, atravesado por construcciones genéricas que plantean formas 
deseables de expresión de la sexualidad diferentes para unas y otros. 

El embarazo en niñas y jóvenes es una referencia constante por 
parte de las escuelas para plantear la necesaria implementación de la 
ESI. Estos embarazos aparecen, no obstante, como una problemática 
que compete mayor –y casi únicamente– a las mujeres y de esta mis-
ma manera es referida también en el ámbito sanitario. En el caso de la 
primaria de Chaco, varias docentes se refirieron a la necesidad de dar 
herramientas de prevención del embarazo a las niñas, pero los niños 
no aparecieron imaginados como destinatarios de esas herramientas, 
siendo que a menudo los embarazos en la adolescencia son el resultado 
de relaciones entre pares, del mismo rango etario. En una secundaria 
intercultural de Misiones, sí se refirieron a charlas sobre cuidados an-
ticonceptivos destinadas al grupo de jóvenes en general, pero en los 
relatos en torno a los embarazos no intencionales se suele responsa-
bilizar a la embarazada por la falta de cuidados. Así, para la directora 
de esta secundaria su misión es “bajar el índice de embarazos” y, en 
este contexto, la expresión corporal “provocativa” de las mujeres y 
su supuesto interés por “buscar novio” podrían devenir en un em-
barazo: las chicas “muestran las tetas, van con shorcitos muy cortos y 
buscan a los varones, les tocan las piernas”...“las chicas son así, a los 
chicos lo único que les interesa es ir a jugar al fútbol […] [las mujeres] se 
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desesperan por tener novio y buscar novio, como si eso fuera lo único 
importante”. En estas acciones de las jóvenes interpretadas por los/as 
docentes, se sostuvo la implementación de un uniforme escolar, que 
regulaba la vestimenta del torso con una remera del mismo color para 
todos/as: “para que nadie muestre nada”. El cuidado, en este caso ya 
no sólo de un embarazo no intencional sino de provocar sentimientos y 
comportamientos no acordes al contexto escolar en los varones, apare-
ce nuevamente como una responsabilidad de las jóvenes mujeres. Sin 
embargo, frente a la medida varias de las jóvenes mujeres no perma-
necieron pasivas y cuestionaron los permisos que los varones tenían, 
como acudir a la escuela con pantalón de fútbol “teniendo todo suelto”. 
A partir de eso, se implementa, además, el uso del pantalón como parte 
del uniforme escolar. 

También en Misiones, participamos de un taller dedicado a la preven-
ción de ITS, específicamente VIH. El taller estuvo a cargo de un equipo 
interdisciplinario (médicos/as, antropólogos/as y promotoras de salud) 
y, según pudimos reconstruir, surgió a partir del interés de una agente 
sanitaria para que los/as jóvenes escolarizados/as en el secundario co-
nozcan sobre VIH. La convocatoria, extendida a los/as demás jóvenes 
de la comunidad, contó en un principio con doce varones y tres mujeres. 
Sin embargo esta proporción fue cambiando a lo largo del desarrollo: 
los varones se iban yendo, mientras que, en cambio, llegaban cada vez 
más mujeres hasta que fueron diez. La palabra no fluyó fácilmente, pero, 
aunque los varones hablaron poco, la mayoría de las mujeres no dijo ni 
siquiera su nombre en la presentación. La promotora sanitaria que visita 
a la comunidad, y a la cual muchas ya conocían, incentivaba la partici-
pación de las mujeres, a pesar de que ellas prácticamente no emitieron 
palabra. Sin embargo, entre amigas aparecieron algunas risas así como 
chistes y comentarios –siempre al oído– ante palabras como “sexo”, 
“relaciones sexuales”, “pene”, “vagina” y, especialmente, cuando los/as 
talleristas mostraron el pene de madera del kit del Ministerio de Salud 
de la Nación. Cuando comenzó la explicación sobre la colocación del 
preservativo, la atención y el silencio fueron absolutos: “Se repartieron 
preservativos y geles y se abrió uno que fue pasando de mano en mano. 
Al comienzo no querían tocarlos, pero a medida que se sumaban más 
mujeres, las que ya estaban sentadas pedían que les dieran gel y pre-
servativos a las que iban llegando. En el momento del cierre compartido, 
quedaban ya muy pocos varones. Una semana después nos enteramos 
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que la misma noche del taller algunas participantes llevaron amigas a 
la casa de la agente sanitaria indígena para que ‘les contara sobre la 
charla’, y, al día siguiente, algunas mujeres asistieron a la salita a bus-
car preservativos, mientras que ningún varón hizo lo propio”. Lo que 
confirman los distintos registros es que el cuidado en general queda en 
manos de las mujeres. Ellas tienen una actitud receptiva y activa cuando 
se trata de estas temáticas, y sobre ellas, en tanto cuidadoras, recaen 
los cuidados sobre su propio cuerpo, la procreación, la prevención de in-
fecciones, etc., pero también el cuidado de sus parejas varones, que en 
el caso del taller, se levantaron antes del cierre, no volvieron a consultar 
ni fueron en busca de preservativos. Para las mujeres fue un espacio del 
que se fueron apropiando bajo la supuesta responsabilidad del cuidado. 

Las respuestas sociales a por qué las mujeres suelen interesarse 
más en estas temáticas han tendido a focalizarse en la consideración de 
que la reproducción está principalmente centrada en ellas y, por tanto, 
es su responsabilidad la toma de decisiones sobre la anticoncepción. 
Sin embargo, entre los mbyá aparecen nuevos interrogantes si tenemos 
en cuenta que se considera que la concepción depende de las decisio-
nes de los dioses, de los sueños del padre o de un pariente cercano y 
que son necesarias sucesivas relaciones sexuales entre futuros padre y 
madre (Schaden, 1998; Larricq, 1993). Ahora bien, cabe preguntarse si 
la búsqueda por parte de las mujeres de métodos anticonceptivos en la 
salita de salud puede estar resignificando sus conocimientos de modos 
que aún no conocemos. 

Por otra parte, quisiéramos retomar lo narrado en el registro respec-
to de nombrar palabras como “sexo” o hacer algunas demostraciones 
como abrir un preservativo o explicar cómo se coloca en un pene de 
madera: las mujeres se sentían totalmente intimidadas. Situaciones si-
milares ocurrieron en Chaco. En un taller sobre ESI que se desarrolló 
para estudiantes del profesorado, en los momentos en que la tallerista 
decía “pene”, etc., algunas de las jóvenes se reían y comentaban por 
lo bajo. La profesora de la materia Educación Sexual Integral, dictada 
desde 2014 en el mismo profesorado, relata que sus estudiantes muje-
res suelen comentarle que les llama la atención con la naturalidad que 
ella habla, ya que ellas sienten “una traba con mencionar las partes del 
cuerpo”. Esta misma “traba” para hablar de ciertos temas fue corrobo-
rada por otros/as docentes de la escuela, que insistieron en que en la 
comunidad eran las madres o abuelas las que hablaban con sus hijas, 
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y el padre o abuelo quien enseña al hijo varón, y por ello hay ciertas 
cosas que no pueden enseñarse en un salón de clases. Sin embargo, 
algunas maestras indígenas cuyas hijas asisten a escuelas del centro 
de la ciudad mencionaron haber sentido gran alivio cuando supieron 
que en la escuela les habían hablado a sus hijas de la menstruación y 
otros temas relativos a la sexualidad, ya que ellas no sabían cómo abor-
darlo. También, la misma docente de ESI del profesorado comentó que 
a veces hay un gran interés por el tema, como en el caso de un grupo 
de tres jóvenes mujeres que “fueron muy movilizantes: se propusieron 
traducir [al qom] y adaptar una lámina para el nivel inicial del programa 
nacional de ESI sobre las partes íntimas”. Reconocemos, entonces, que 
cuando las personas refieren a la educación sexual se plantean algunos 
argumentos contrapuestos. 

Los estereotipos también están presentes en la manera en cómo 
se refiere la mirada prevencionista a los jóvenes varones. Tanto Chaco 
como en Misiones, algunas docentes expresaron su deseo de desarro-
llar educación sexual integral para trabajar en prevención de “embara-
zos tempranos”, sólo con jóvenes mujeres y en prevención de consumo 
de sustancias sólo entre los varones. Así, sin dudas, los posicionamien-
tos morales que reproduce la perspectiva prevencionista refuerzan los 
estereotipos y desigualdades de género. Pero también es importante 
relevar que esta perspectiva es, al mismo tiempo, el modo más eficiente 
en que la educación sexual logra justificar su presencia en la escuela. 
Por último, además de las miradas diferenciales hacia varones y mu-
jeres, los registros de campo permiten visualizar que en estos casos 
la educación sexual, y por lo tanto la sexualidad, aparece como algo a 
ser abordado en la escuela y no reducida únicamente a su dimensión 
genital. Esto puede en parte leerse como efecto de la Educación Sexual 
Integral en tanto política de Estado. 

En Chaco, como parte de nuestro trabajo de campo etnográfico, 
realizamos una encuesta voluntaria a varias/os jóvenes estudiantes del 
profesorado acerca de qué entendían por “educación sexual integral”. 
Entre las respuestas se repitieron determinados términos como desarro-
llo, derechos, la enunciación de la ley, o la noción de sexualidad como 
algo presente desde la niñez y a lo largo de toda la vida, que evidencia 
claramente el paso por una institución que incorpora la ESI en la currícu-
la, y por lo mismo se encuentra conceptualizando de manera explícita la 
sexualidad. Mientras que para muchos/as de quienes actualmente están 
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ejerciendo la docencia, y que estudiaron antes de que la ESI fuera una 
materia, implementar la ESI en la escuela se presenta como imposible 
“por la cultura”, para quienes están estudiando actualmente para ser 
docentes, la ESI aparece, en términos generales, como algo que debe 
trabajarse, y para lo que en todo caso hay que buscar articulaciones 
con las concepciones tradicionales. Como se evidencia en encuestas 
realizadas, hay una fuerte vinculación entre sexualidad y genitalidad, 
como por ejemplo en respuestas tales como: “La educación sexual es 
enseñar a un grupo de personas todos los riesgos que trae cuando uno 
tiene relaciones sexuales con otro, ya sea enfermedades o un embara-
zo no deseado, eso sucede cuando no usa protección (preservativo)”. 
En algunos casos, aparecen intentos por articular los distintos posicio-
namientos: “Los criollos se cuidan con preservativo y pastillas anticon-
ceptivas, los indígenas con remedios caseros plantas medicinales”. 
También, surgieron ideas respecto del amor y el cuidado, especialmente 
con imágenes referidas a una “buena sexualidad”: “La educación sexual 
es aprender a amar es creer y tener la seguridad de tener alguien en 
quien confiar”; “La educación sexual es la acción responsable, cuidado, 
sentimientos, unión”. Finalmente, algunos de esos sentidos retoman el 
enfoque prevencionista, pero en este caso como forma de prevenir abu-
sos: “Se refiere a que el niño/a conozca las partes íntimas, el cómo y el 
qué hacer cuando ellos maduran. Cómo cuidarse en la intimidad, o sea, 
por alguna enfermedad maligna, en la casa primeramente se lo enseña 
al niño o niña y que ninguna otra persona afuera de ella puede tocarla”.

Hasta aquí hemos registrado algunos sentidos que se expresan ante 
la necesidad de la educación sexual desde la escuela y desde el centro 
de salud. Es importante rescatar la multiplicidad de sentidos que encon-
tramos al ubicarnos situacionalmente. Por último, quisiéramos señalar 
que sentidos contrapuestos aparecen también alrededor de desafíos a 
la heteronormatividad: mientras que para algunos/as “en su comunidad 
no existe la disidencia sexual” y “es responsabilidad de los padres por-
que en nuestra cultura esto no existe” (o si existe se trata de cuestiones 
que aparecen por el contacto interétnico), para otros/as, aunque en me-
nor medida, “en nuestra comunidad siempre hubo gays (...)[un familiar] 
desde chiquito se le notaba que él era así, y nada de criollo…”.
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4. Conclusiones
En este capítulo, abordamos las juventudes indígenas, poniendo el 

foco centralmente en sus experiencias en torno a la sexualidad y las 
tensiones que los modelos de género representan. En ambas comuni-
dades, las jóvenes se vincular y discuten con mandatos contradictorios 
que estructuran su cotidianidad: por un lado, el cuestionamiento a los 
embarazos considerados “precoces” y sus implicancias, por el otro la 
maternidad como proyecto personal y comunitario ya que, cómo plantea 
Hirsch (2008), para muchas mujeres indígenas, la feminidad misma se 
constituye en torno a la maternidad, configurándose como tareas “feme-
ninas” aquellas vinculadas al cuidado, especialmente del cuidado de la 
salud de hijos/as, parejas y sí mismas. 

Vimos, por ejemplo, cómo el fútbol permite visibilizar algunas de las 
formas en que se expresan estas desigualdades entre hombres y mu-
jeres. Siendo una actividad que genera gran entusiasmo para unas y 
otros, también es un escenario donde el acceso desigual y la jerarquía 
entre varones y mujeres se vislumbran claramente. 

Los y las jóvenes son sujetos de políticas específicas, por ejemplo 
respecto de su responsabilidad penal, o del momento en que pueden 
iniciar acciones como trabajar, votar, o conducir vehículos. A su vez, más 
allá de las legislaciones específicas, también reciben especial atención 
por parte de instituciones del Estado que los abordan con dinámicas 
específicas, como por ejemplo, centros de salud, escuelas, etc.

Este capítulo documenta cabalmente que las juventudes indígenas, 
presentan un desafío en varios sentidos, no solo por su condición etaria. 
Como sostiene Norma Fuller (2013), las diferencias de género y las cultu-
rales tienen como basamento común la discriminación de los modernos 
Estados nacionales según la condición de género, raza, etnia, cultura. 
Pero mientras que el cuestionamiento de la perspectiva de género a la 
modernidad está más ligado a la manera en que este proyecto expulsó a 
las mujeres (y, podríamos agregar, otras expresiones sexo-genéricas no 
hegemónicas) del goce de sus derechos, y por lo mismo de la igualdad, 
la perspectiva de la interculturalidad cuestiona la misma universalidad 
(moderna) de estos derechos. En este sentido, aun cuando el enfoque 
de género lleva también a la desestabilización de estos universales, al 
introducir la equidad como concepto que contempla la diversidad y la 
desigualdad entre las mujeres, también plantea posturas dilemáticas e 
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inclusive contradictorias con el enfoque intercultural. No obstante, como 
también plantea Fuller (2013), paralizarnos en este dilema nos sesga a 
mirar a las culturas como estáticas sin reconocer la capacidad reflexiva 
de las personas sobre el grupo del que forman parte. 

En este texto dialogamos con jóvenes mujeres indígenas, como agen-
tes de la comunidad, lo que a su vez propició cruces entre la perspectiva 
de género y la interculturalidad que implican importantes tensiones y de-
bates. Documentamos de qué modo, en la sexualidad –principalmente 
de las mujeres– aparece un diálogo interétnico, del que participan sujetos 
con diversos intereses, especialmente en relación con las transformacio-
nes de la vida reproductiva. Allí, la propuesta de Fuller parece confirmar-
se en diversas situaciones; entre ellas, cuando la política de Educación 
Sexual Integral es significada por sectores de las comunidades educati-
vas como contrarias a sus valores culturales, a la vez que otros sectores 
de esas mismas comunidades la significan como necesaria y urgente; 
para algunos/as es una demanda y para otros/as un obstáculo. Preci-
samente, nos interesó hacer visibles esas diferencias al interior de los 
colectivos sociales.
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Hacer trabajo de campo etnográfico en comunidades indígenas en 
Argentina nos enfrenta al desafío de trabajar junto con poblaciones que, 
habiendo sido históricamente subordinadas material y simbólicamente 
respecto del modelo hegemónico de Nación, aún hoy disputan activa-
mente la posibilidad de reclamar sus derechos y proyectar aspectos que 
consideran centrales de sus identidades. Los pueblos indígenas pug-
nan por ser visibilizados y porque las históricas condiciones de opresión 
sean de una vez por todas acabadas. Aquí, las nuevas generaciones 
encarnan la construcción de ese proyecto de cambio y de futuro, por 
lo que, tal como se evidenció en este libro, los niños, niñas y jóvenes 
son sujetos de especial interés para las comunidades: en ellos y ellas 
se depositan las expectativas de apostar por un futuro más igualitario. 
Parte de su reconocimiento y valoración puede alentarse a partir de de-
sarrollos de investigación, de acompañar sus luchas históricas y de la 
promoción de sus derechos. 

A su vez, niños, niñas y jóvenes son sujetos destinatarios de progra-
mas y legislaciones particulares, algunas de larga data y otras más re-
cientes, con el fin de atender la histórica desigualdad que los atraviesa. 
Incluso, en su incorporación a instituciones fuertes del sistema capitalis-
ta como el mercado de trabajo, las regulaciones en función de la edad 
delinean una protección singular de la etapa y su desarrollo. Lo mismo 
podríamos afirmar respecto de sus responsabilidades penales y de los 
dispositivos de protección de sus derechos. Es decir, también se trata de 
grandes debates en clave etaria y que trascienden a la dimensión étnica. 
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Teniendo en cuenta estas cuestiones, en nuestras investigaciones 
etnográficas con pueblos indígenas, ha sido fundamental la inclusión 
de los niños, niñas y jóvenes como interlocutores y protagonistas, de 
manera que se pueda dar cuenta tanto de la construcción cultural de 
la idea de “juventud” como de lo “indígena”, y habilitando, por tanto, un 
campo que apunta a la intersección entre estas dimensiones. Así, de-
dicar este libro a reflexionar sobre jóvenes indígenas, y junto con ellos 
y ellas, ha implicado dar cuenta de los modos en los que se ponen en 
diálogo la “tradición heredada culturalmente” del pasado y el futuro por 
venir, “lo viejo”, “lo nuevo”, “lo viejo en lo nuevo”, etc., y las tensiones en-
tre proyectos colectivos e individuales. En otras palabras, los y las jóve-
nes indígenas encarnan disputas intergeneracionales y sistematizar sus 
experiencias formativas implica iniciar un diálogo entre las tradiciones 
heredadas y los valores pasados de sus pueblos con el futuro por venir, 
las expectativas de sus pueblos y de la sociedad nacional y globalizada. 

Dado que la perspectiva antropológica se distingue por su carácter 
interseccional, en este libro aprovechamos los aportes de combinar va-
riables etarias, étnicas y de género en el análisis de fenómenos sociales 
como la escolaridad, las prácticas religiosas, el fútbol, el rap o la educa-
ción sexual. De este modo, intentamos mostrar un complejo escenario 
en el que la variable etaria se entrecruza con la diversidad cultural y 
lingüística y con las históricas marcas de desigualdad social, en una red 
compleja que se encuentra en constante redefinición.

En el libro, las experiencias de los y las jóvenes fueron analizadas 
de modo diferencial, colocando énfasis en ciertos aspectos, por cues-
tiones analíticas, pero sin perder de vista que estas experiencias se en-
cuentran entrelazadas entre sí y con otras dimensiones en la realidad 
social. Tan sólo con fines analíticos podemos dividir aquello que es indi-
visible en la cotidianeidad. En su desarrollo, puede verse un entramado 
complejo de relaciones que permite iluminar de un modo especial esta 
etapa. Esta obra posiciona a los y las jóvenes como agentes vitales de 
procesos educativos, artísticos y políticos; en fin, como agentes centra-
les de sus contextos.

En esta obra, abordamos las juventudes indígenas, poniendo espe-
cialmente en foco la amplia diversidad de expresiones que constituyen 
a este sujeto social. Nuestra meta ha sido plasmar la complejidad de las 
experiencias formativas interculturales frente a la educación, frente a la 
sexualidad, a las expresiones artísticas.
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En el campo educativo, los/as jóvenes, presentan un desafío a las 
instituciones de nivel superior, cuando se incluyen por las interpelacio-
nes identitarias que eso les implica, y por el marco de profundas des-
igualdades que los y las atraviesan y que hace que ese transitar por la 
educación sea mucho más complejo que para otros sectores sociales. 
A su vez, la educación superior es vivida por los/as jóvenes indígenas 
como un derecho fundamental, que a su vez les permitirá apropiarse de 
otros derechos históricamente negados, así como depositan expectati-
vas respecto de un futuro con una inserción laboral más amplia y con 
la posibilidad de ayudar de algún modo a sus pueblos. Sin embargo, 
lamentablemente los resultados no siempre son los esperados.  

En el plano de la creación artístico-cultural, la combinación de los co-
nocimientos ancestrales con estímulos más novedosos produce nuevos 
esquemas de reivindicación de las identidades, a la vez que demuestra 
una complejización en los usos de las lenguas indígenas en los contextos 
contemporáneos en los cuales la mayoría de estas lenguas están siendo 
reemplazadas por las lenguas nacionales y hegemónicas. Los cambios, 
transformaciones y reapropiaciones de las expresiones musicales po-
nen en diálogo la diada que socialmente enfrenta a “la tradición” y todo 
lo asociado al pasado de los pueblos, con “lo moderno” y las prácticas 
actuales. Por ello, la imagen del rap en lengua originaria con el uso de 
instrumentos propios de los pueblos junto a las pistas electrónicas con-
densa y ejemplifica estas tensiones y las maneras creativas que los jóve-
nes encuentran de discutir con las oposiciones socialmente establecidas. 

Respecto de las experiencias formativas en sexualidad de los y las 
jóvenes, se visibiliza un campo de apertura al diálogo y de reflexión, 
en un terreno de resistencia, en disputa con las formaciones religiosas 
y las tradiciones culturales, en general. Impulsada por la legislación y 
sostenida en las experiencias concretas por docentes y jóvenes, la edu-
cación sexual en particular se convierte en un escenario habilitado, a 
veces más y a veces menos, en el marco institucional. En este campo, 
se habilita la profundización de la discusión acerca de las relaciones de 
género en los pueblos indígenas, así como se da pie al debate entre los 
mandatos tradicionales respecto de las identificaciones de géneros y 
roles con los debates contemporáneos sobre estas mismas temáticas a 
nivel general de la sociedad, poniendo en evidencia lo complejo y nece-
sario del diálogo intercultural e interétnico.  
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En pocas palabras, este texto grafica cómo las etapas de la vida no 
pueden ser pensadas de un modo unívoco y universal, así como que 
existen distintas experiencias y variedades en los modos de expresión 
entre los distintos pueblos que fueron parte de este escrito (y dentro de 
cada uno de ellos).

Para la antropología como disciplina, incorporar al análisis la dimen-
sión de las relaciones de género y etarias, entendidas en clave de ten-
siones entre la diversidad y la desigualdad, ha sido una revolución de 
conocimiento, pues habilitó el acceso a nuevos puntos de vista sobre 
fenómenos sociales que parecían muy conocidos y estudiados. Mientras 
los informantes claves tradicionales, hombres adultos, eran considera-
dos la voz de sus comunidades, los puntos de vista de mujeres, niños, 
niñas y jóvenes eran soslayados. Para cerrar, resta decir que si bien 
los estudios sobre juventudes se han ido consolidando estos años, aún 
conforman un área de vacancia, y más aún en cuanto a sus cruces con 
las variables étnicas. En ese sentido, este libro intentó aportar un grano 
de arena a una discusión más amplia, a partir de condensar algunas 
de las reflexiones que como colectivo de investigación producimos. Por 
ello, esperamos que este trabajo sea un puntapié a futuros desarrollos 
que den cuenta de la complejidad de las experiencias formativas de los 
y las jóvenes indígenas en el contexto contemporáneo.
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El libro Experiencias formativas interculturales de jóvenes toba/qom, wichí y 
mbyá-guaraní de Argentina reúne avances de investigaciones antropológicas 
de un equipo de la Universidad de Buenos Aires que se interesa por el 
análisis de las etapas de la vida en los procesos de organización social de 
las poblaciones indígenas de Argentina. A partir de material etnográfico 
actual, relativo a las poblaciones toba/qom, wichí y mbyá-guaraní, y desde 
un abordaje comparativo, se presenta un estado de la cuestión respecto de 
las aproximaciones socio-antropológicas de la juventud indígena con foco 
en las metodologías y el tópico de la identidad; los desafíos de estudiantes 
indígenas en centros de formación de nivel superior; las expresiones 
musicales de los/as jóvenes indígenas en contextos religiosos y en el rap; 
y por último, la complejidad de las experiencias formativas en sexualidad 
de los/as jóvenes indígenas en contextos interculturales (educativos y del 
ámbito de la salud) atravesados por desigualdades de género. 

De este modo, se pone en evidencia la construcción de las categorías 
analíticas que son el sustento del libro. Es decir, cuando hablamos de 
“juventudes” y de “indígenas” no podemos remitirnos a categorías unívocas, 
homogéneas o como datos incuestionables de la realidad, sino que nos 
referimos a construcciones teóricas, históricamente construidas y con un 
valor social determinado. En resumen, este libro condensa algunas de las 
reflexiones que como colectivo de investigación producimos y esperamos 
que sea un puntapié a futuros desarrollos que den cuenta de la complejidad 
de las experiencias formativas de los/as jóvenes indígenas en el contexto 
contemporáneo.  
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En los últimos años las juventudes adquirieron un lugar fundamental en las dinámicas 
económicas, sociales, políticas y culturales, tanto en la Argentina como en América Latina 
y en el mundo. En este marco, los estudios sobre el tema han proliferado, constituyéndose 
como campo en permanente ampliación aunque aún en construcción. Sin embargo, luego 
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