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Los estudios que abordan las relaciones establecidas entre las comunidades aborígenes y el Estado nacional durante 
el primer peronismo son, en líneas generales, bastante escasas. En los últimos años, los mayores aportes en este 
sentido vinieron del campo de la antropología mientras que la historiografía se ha ocupado fundamentalmente de 
algunas cuestiones más generales referidas a la política indigenista planteada desde el Estado. Entre los principales 
problemas que se plantean al abordar esta temática se destaca la falta de consideración de la cuestión étnica dentro 
de la participación indígena en los procesos políticos. Estudios más recientes han propuesto nuevos aportes par
tiendo de un enfoque regional avanzando y profundizando el análisis en cuestiones más específicas. En el caso de la 
región chaqueña, los pocos trabajos que abordan esta cuestión no han profundizado sobe el periodo 1946- 1955 en 
sus análisis. Podemos nombrar los estudios que tratan las relaciones establecidas entre blancos y aborígenes desde 
fines del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Otra línea es la que se enfoca en las políticas dirigidas hacia 
las comunidades indígenas en el Chaco o que abordan estos aspectos a partir de enfoques particulares, como la 
fotografía. En esta ponencia nos planteamos la necesidad de realizar una revisión completa de estos aportes, con el 
fin de delimitar el espacio de estudio y reconocer las problemáticas en las que cabe profundizar. Al mismo tiempo, 
esperamos poder identificar las políticas implementadas por el Estado nacional hacia estas comunidades durante el 
peronismo, buscando establecer la importancia y justificación de las mismas desde los discursos, el alcance efectivo 
que tuvieron, y la respuesta de las propias comunidades a ellas.

Introducción
En las últimas décadas hemos 

asistido a una renovación en el cam
po historiográfico nacional, iniciada 
en el contexto del retorno a la demo
cracia, a comienzos de la década de 
1980 (Spinelli, 2012). El golpe cívi
co militar de 1976, clausuró la vida 
académica argentina, con la inter
vención de las fuerzas armadas en 
las universidades públicas, los exi
lios forzados de los intelectuales, la 
represión y persecución ideológica. 
La producción científica e intelec
tual fue fuertemente controlada y 
censurada por el gobierno de facto. 
Se mantuvieron círculos privados 
y reducidos de investigación don
de existía el intercambio de ideas y 
trabajos, lo que Remedi (2010) de
nomina ghettos, que contribuyeron 
posteriormente el resurgimiento y 
la renovación de la historiografía. A 
partir de 1983, se inició un proceso 
de profesionalización del campo his- 
toriográfico argentino, la fijación de

criterios que delimitaron el ejercicio 
del historiador y la producción his- 
toriográfica. La eclosión de la vida 
académica y universitaria se tradu
jo en la creación y consolidación de 
instituciones dedicadas a la inves
tigación histórica, la realización de 
jornadas y congresos en las univer- 
sidades1. En este proceso de renova
ción han emergido nuevos enfoques, 
metodologías y objetos de estudio, 
relacionados con la vinculación que 
la Historia ha establecido con las 
ciencias sociales, como la Demo
grafía, la Sociología, la Filosofía y la 
Lingüística, destacándose la impor
tancia de los aportes de la Ciencia 
Política y la Antropología.

Hacia finales del siglo XX se pro-

1 Ver: Spinelli, M. (2012). “Las
tendencias más recientes en la 
Historiografía Política Argentina de 
la segunda mitad del siglo XX. Una 
aproximación”, En: Folia  H istórica  

d el N ordeste, 20, Resistencia, IIGHI, 
IH - CONICET, UNNE.

dujo una trasformación de la Histo
ria Política, donde surgió una nueva 
forma de concebir lo político, de una 
historia fáctica caracterizada por re
latos centrados en los acontecimien
tos y los grandes personajes dieron 
paso a nuevos ejes de análisis vincu
lados con los interrogantes surgidos 
al calor de las problemáticas actua
les (Sábato, 2007). Se dieron nuevas 
temáticas de estudio, tales como la 
formación y organización de los par
tidos políticos, la formación de las 
identidades políticas, la emergencia 
de nuevos actores políticos, las prác
ticas electorales, la relación entre go
bierno y oposición, la construcción 
del poder, entre otras. Estas fueron 
abordadas desde distintas escalas de 
análisis, destacándose la emergencia 
de estudios históricos regionales.

A  continuación referiremos es
pecíficamente a los trabajos vincula
dos a la Historia Política del primer 
peronismo desde una perspectiva 
regional, entre los que destacamos

1 1 4  Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en las espacias provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)

mailto:belen.vallejos@live.com


XXXVIII ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL

_  REGION Y  ^  POLITICAS PUBLICAS

V I I I  S I M P O S I O

DGHI-CONICET/UNNE

ISB N : 9 7 8 -9 8 7 -4 4 5 0 -0 7 -4

el estudio pionero de César Tcach 
(1991) sobre los orígenes del pe
ronismo en Córdoba. Siguiendo a 
Macor y Tcach (2003) las interpre
taciones sobre los orígenes del pe
ronismo pueden clasificarse en tres 
categorías: ortodoxas, heterodoxas 
y extracéntricas. Las dos primeras 
tienen características comunes: son 
estudios desde una perspectiva so
ciológica, otorgan un rol importan
te al proceso de industrialización y 
están circunscriptas al espacio de 
Buenos Aires. En tanto las interpre
taciones extracéntricas son estudios 
más recientes sobre los orígenes del 
peronismo en las distintas provin
cias que realizan una reconstrucción 
histórica de la emergencia y consoli
dación del partido en el interior del 
país. Estos nuevos trabajos abordan 
cuestiones referidas a la articulación 
de las relaciones entre las autorida
des provinciales y las nacionales, 
los sectores sociales y políticos que 
se incorporaron como parte de esta 
nueva organización, los mecanismos 
utilizados para llegar al gobierno, 
entre otras. Algunas de estas inves
tigaciones se encuentran reunidas 
en las dos compilaciones de Macor 
y Tcach (2003 y 2013) bajo el títu
lo La invención del peronismo en el 
interior del país. Destacamos aquí 
los trabajos de Adriana Kindgard so
bre Jujuy; Yamile Álvarez y Mariana 
Garzón Rogé para Mendoza; Azu
cena Michel, Esther Torino y Ru
bén Correa para Salta; César Tcach 
y Marta Philp para Córdoba; Darío 
Macor, Natacha Bacolla y Mercedes 
Prol para el caso de Santa Fe; Gusta
vo Rubinstein, Florencia Gutiérrez y 
Noemí Girbal para el caso tucumano, 
María del Mar Solís Carnicer sobre 
Corrientes; Ana T. Martínez y José 
Vezzosi para Santiago del Estero y 
Carlos Ibáñez para Catamarca. Ade
más en el segundo tomo se incluye
ron trabajos sobre municipios como 
los de Bahía Blanca (José Marcilese) 
y Río Cuarto (Rebeca Camaño). En 
2010, Oscar Aelo realizó una compi
lación similar en la que incluyó- ade
más de las provincias ya menciona
das- otros espacios regionales, como

La Pampa. Para la provincia de Bue
nos Aires deben citarse los trabajos 
de Oscar Aelo (2012), Julio Melón y 
Nicolás Quiroga (2006). Además, se 
ha estudiado la emergencia del pero
nismo en los territorios nacionales, 
en el contexto patagónico se desta
can los estudios de Enrique Mases y 
Gabriel Rafart (1997) y de Juan Vila- 
boa y Aixa Bona (2007). En el caso 
particular del Chaco, María Silvia 
Leoni (1991, 1992, 2006) ha realiza
do importantes aportes a través de 
sus investigaciones sobre la provin- 
cialización del territorio y la organi
zación de la nueva provincia en los 
primeros años. Actualmente Mayra 
Maggio (2010, 2011) investiga sobre 
las raíces del peronismo en el espa
cio provincial chaqueño.

En este sentido, abordaremos en 
el marco de este trabajo, dentro de 
los estudios sobre peronismo, aque
llos que analizan las políticas indi
genistas del periodo. Presentaremos 
el análisis de los trabajos historio- 
gráficos y antropológicos, resultado 
de un proceso de exploración bi
bliográfica sobre la temática, desta
cando los importantes aportes a los 
estudios sobre las políticas indige
nistas durante el primer peronismo. 
Cabe aclarar, que en el caso de los 
estudios historiográficos no se ha 
establecido una forma determina
da para referirse a los miembros de 
las comunidades aborígenes. Se han 
utilizado diferentes denominaciones 
entre los que podemos mencionar 
indios, cuyo término hace referencia 
a una condición colonial e implica 
una relación asimétrica (Bonfil Ba
talla, 1972), la noción de indígenas 
es propuesto por G. Lenkersdorf 
para referirse a los descendientes de 
las poblaciones preexistentes (citado 
en Lenton, 2012: 20) y pueblos ori
ginarios, según el Convenio 169 de 
Organización Internacional del Tra
bajo (OIT) ofrece la siguiente des
cripción en su artículo 1.1. b: [son] 
considerados indígenas por el hecho 
de descender de poblaciones que ha
bitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país 
en la época de la conquista o la colo

nización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación ju
rídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas o parte de 
ellas”. Por ello utilizaremos las de
nominaciones de indígenas, pueblos 
originarios y comunidades aboríge
nes, teniendo en cuenta que estos 
términos aparecen en los distintos 
trabajos que se han consultado, sin 
embargo, dependiendo de las fuen
tes consultadas y los periodos estu
diados, estos pueden modificarse. 
En los trabajos recientes sobre la te
mática se han discutido las concep
ciones sobre que se define como po
lítica indígena y política indigenista. 
Para ello tomamos la definición de la 
antropóloga Diana Lenton (2010) , 
quien define por políticas indigenis
tas a las medidas dirigidas desde el 
Estado hacia los pueblos originarios, 
diferenciándolas de las políticas in
dígenas, entendidas como las ac
ciones independientes y autónomas 
que llevan a delante dichas comuni
dades.

Aportes desde la Antropología
Los estudios enfocados en las 

comunidades indígenas y su deve
nir histórico, deben ser abordados 
teniendo en cuenta las particulari
dades de los distintos grupos étnicos 
que están presentes en la región. Al 
momento de estudiar las comuni
dades indígenas debemos tener en 
cuenta los procesos de auto iden
tificación de los distintos grupos 
étnicos, evitando caer en el imagi
nario según el cual los indígenas 
conforman una comunidad homo
génea. Las comunidades indígenas 
existentes en la actualidad en la 
región del Chaco y piedemonte an
dino son: wichí, iyojwaja-chorote, 
nivaclé-chulupí (familia lingüísti
ca mataco-mataguaya); toba-qom, 
mocoví, pilagá (familia lingüística 
guaycurú); y guaraní, tapiete y cha- 
né (familia lingüística tupi-guara
ní) (Gordillo y Hirsch, 2010:18). Es 
pertinente mencionar los distintos 
grupos étnicos que conforman el
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colectivo indígena presente en la re
gión, a manera de establecer no solo 
las diferencias culturales y lingüísti
cas, sino también de aclarar que los 
procesos históricos que atravesaron 
cada uno fueron distintos y delimi
tar el espacio de estudio.

La disponibilidad de fuentes 
para abordar investigaciones rela- 
donadas a pueblos indígenas, como 
hemos mencionado, es escasa, y es
tas poseen las visiones del blanco- 
occidental. Es necesario recuperar 
la memoria oral de los miembros de 
las comunidades indígenas hacien
do uso de las herramientas que nos 
provee la Antropología y el desarro
llo de la historia oral. Esto implica la 
necesidad de que el historiador en
table relaciones con representantes 
y líderes de los pueblos originarios 
para complementar la información 
extraídas de las fuentes textuales 
con los testimonios que la memoria 
indígena nos permite acceder.

Los que mayores aportes hicie
ron a este tema en los últimos años 
fueron los antropólogos, destacan
do a Diana Lenton (1997, 2005 y 
2012), quien analiza la construcción 
del aborigen como sujeto político 
dentro del primer peronismo a tra
vés de los debates parlamentarios. 
Afirma que las políticas dirigidas a 
los pueblos aborígenes durante este 
periodo son incluidas dentro de las 
políticas poblacionales del Estado, 
al concebirse la población como un 
elemento operativo exclusivo del 
gobierno. Las políticas indigenistas 
desarrolladas durante el periodo 
1946- 1955 no respondieron parti
cularmente a las necesidades de los 
pueblos. Luciano D' Adario (2013, 
2015, 2016)- desde la teoría biopo- 
litica de Foucault- tomó como eje 
de análisis las políticas indigenistas 
durante el primer peronismo, te
niendo en cuenta la creación de ins
tituciones y dependencias estatales, 
ya sean provinciales o nacionales. El 
autor sostiene que las políticas esgri
midas desde el gobierno nacional tu
vieron como objetivo la asimilación 
del sujeto indígena a la masa del 
pueblo trabajador y la construcción

de la una nación homogénea. Gastón 
Gordillo (2006) también ha analiza
do la importancia de la ciudadanía 
para las comunidades aborígenes en 
un capítulo de su libro, donde traba
ja la fetichizacion del documento de 
identidad para los miembros de las 
comunidades tobas y wichi. Durante 
el primer peronismo se dio una am
pliación de la ciudadanía, en 1947 se 
inició el otorgamiento de documen
tación a los miembros de los pueblos 
indígenas, sin embargo, en el Chaco 
Occidental esto tuvo un alcance li
mitado (Gordillo, 2006: 183). Cuan
do el Estado les otorgó categoría de 
ciudadanos a los miembros de estas 
comunidades, implicó la adquisición 
de derechos políticos y el reconoci
miento de su existencia dentro del 
Estado- Nación. Cordeu y Siffredi 
(1971) analizaron particularmente 
en las comunidades tobas que habi
taban el territorio de la actual pro
vincia del Chaco, donde tuvo fuerte 
influencia del cacique Pedro Martí
nez, líder político y religioso duran
te el peronismo En la memoria de 
estos pueblos, Perón al otorgarle la 
libreta de enrolamiento, les devolvió 
la “dignidad de su persona”. Hugo 
Trinchero (2009), por su parte, ha 
analizado los sucesos de la Masacre 
de Rincón Bomba ocurridos durante 
el gobierno del primer peronismo.

Aportes desde la Historiografía
La historia regional en Argenti

na fue adquiriendo importancia en 
las últimas décadas, debido a no
vedosos aportes teórico-metodoló- 
gicos -influenciados por corrientes 
historiográficas mundiales- que die
ron lugar a una serie de nuevos inte
rrogantes y enfoques (Leoni, 2014). 
Este proceso fue propiciado por el 
crecimiento de centros de estudios 
universitarios en el interior del país, 
cuya producción científica-acadé- 
mica dio a la historiografía nacional 
una mirada integral de los procesos 
históricos, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada región2. En

2 Tomamos el concepto de región de 
Eric Van Young citado por Leoni, 
María Silvia (2014) “Treinta años

el marco de estos trabajos más re
cientes han surgido nuevos aportes 
que responden a interrogantes, entre 
ellos debemos destacar la necesidad 
de conocer el rol que desempeñaron 
las comunidades indígenas dentro 
del primer peronismo en el espacio 
chaqueño, debido a que es un área 
de vacancia dentro de los estudios 
regionales. A la hora de encauzar los 
estudios de estos pueblos el historia
dor se ha enfrentado a limitaciones 
metodológicas, haciendo necesario 
el trabajo interdisciplinar con la An
tropología y la Arqueología. Se ha 
recurrido a las herramientas y apor
tes de la Antropología al momento 
de recoger los testimonios orales e 
indagar sobre las culturas de dichos 
pueblos. Desde la historiografía ofi
cial, el aborigen ha ocupado un pre
cario rol en el “relato oficial” atribu
yéndole una serie de características 
que lo vinculaban con la barbarie 
y el salvajismo (Mandrini, 2007). 
Durante gran parte del siglo XX, se 
construyó un relato sobre la identi
dad argentina estrechamente vincu
lada a los inmigrantes europeos o al 
pasado hispánico, marginando a los 
miembros de pueblos originarios. El 
proceso de invisibilización fue tan 
fuerte que incluso la noción de mes
tizaje, tan central en otros discursos 
nacionales de América Latina, es
tuvo ausente en Argentina (Quijada 
en Zapata, 2013). Con el retorno a 
la democracia, los reclamos de los 
pueblos originarios por el reconoci
miento de sus derechos estuvieron 
respaldados por parte de la sociedad, 
organizaciones de derechos huma
nos y entidades no gubernamenta
les. La militancia de las organizacio
nes y comunidades de los pueblos 
originarios han logrado hacer visible

de historiografía política regional”. 
En: Polhis, Boletín Bibliográfico 
Electrónico del Programa Buenos 
Aires de Historia Política, N °12 , 1° 
semestre. “Hoy las regiones no son 
consideradas categorías a priori, sino 
verdaderos productos históricos, 
espacios construidos; lo que Van 
Young define como una “hipótesis 
por demostrar””.
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su existencia histórica y su presencia 
actual en la sociedad (Delrio y otros, 
2018). En la reforma constitucional 
de 1994 se reivindicaron algunos de 
sus derechos y el movimiento de las 
comunidades aborígenes logro visi
bilidad en la sociedad, derribando 
el mito de la nación argentina “eu
ropea y blanca” (Mandrini, 2007). 
En este contexto surgió el interés de 
un grupo de historiadores, antropó
logos y sociólogos, por recuperar el 
protagonismo de las comunidades 
aborígenes a lo largo de la historia 
argentina. La historiadora Salomón 
Tarquini (2013) sostiene que “las 
indagaciones sistemáticas en torno 
a las relaciones entre indígenas e 
identidades políticas son aún esca
sas en la producción académica del 
país”, sin embargo, destaca como 
una de las tradiciones de estudios so
bre cuestiones indígenas los trabajos 
de análisis político del peronismo, a 
partir del abordaje de la ampliación 
de la ciudadanía.

En las últimas décadas histo
riadores han incursionado en el es
tudio de las sociedades indígenas 
con el fin de romper el discurso de 
la historiografía tradicional, el cual 
situaba a dichas sociedades como 
un problema de las fronteras inter
nas. A través de estos nuevos traba
jos sobre las historias de las comu
nidades indígenas durante el siglo 
XX se ha intentado desarticular el 
discurso decimonónico de la nación 
blanca y eminentemente europea. 
Entre los principales errores, Salo
món Tarquini (2013) menciona la 
omisión recurrente en los estudios 
históricos sobre pueblos aborígenes 
al descuidar la dimensión política de 
estos, además de desconocer las di
námicas internas de dichos pueblos, 
presentándolos como grupos étnicos 
homogéneos. Los investigadores que 
abordan esta temática han hecho 
hincapié la dificultad que presenta la 
escasa disponibilidad de las fuentes 
relacionada con la temática, ya que 
en su mayoría provienen de organis
mos oficiales del Estado, que presen
tan los procesos desde la perspectiva 
del “blanco” o “mestizo”. La memo

ria oral ha aportado una amplitud 
de las voces de los pueblos indígenas 
que no se encuentran en las fuentes 
escritas, es pertinente aclarar que en 
ocasiones existe disimilitudes entre 
los relatos orales y lo escrito. En
contramos una mayor producción 
historiográfica de la región Norpata- 
gónica, entre los que podemos men
cionar los de Walter Delrio (2005), 
Silvia Ratto (2007), Enrique Mases 
(2010) y Claudia Salomón Tarquini 
(2010), para la región del Chaco se 
destaca el trabajo de Marcelo Lagos 
(2000).

Desde los estudios sobre pero
nismo, José Marcilese (2011) realizó 
las primeras aproximaciones de las 
políticas públicas del primer pero
nismo orientadas a las comunidades 
indígenas a nivel nacional, junto con 
la postura del Estado ante los recla
mos que se presentaron por parte de 
dichas comunidades. El autor sostie
ne que el gobierno peronista fue el 
primero en reconocer a los indíge
nas como sujetos de derecho e insti
tucionalizar el “problema indígena” 
mediante la creación de un orga
nismo público oficial especializado 
para el tratamiento de sus asuntos 
particulares. A  través del discurso 
se revalorizó los rasgos culturales 
de los pueblos aborígenes, aunque 
en la práctica las iniciativas fue
ron incompletas y las comunidades 
fueron marginadas de la actividad 
política. La relación entre el Esta
do y los pueblos indígenas durante 
el periodo mencionado no estuvo 
exenta de las políticas represivas 
-una continuidad con gestiones de 
gobiernos anteriores-. Es pertinen
te mencionar que Salomón Tarqui- 
ni (2013) no considera el trabajo de 
Marcilese como un aporte sustancial 
sobre el tema, debido a que no toma 
en cuenta los aportes previos reali
zados por Lenton y otros estudios, 
sino que saca conclusiones a partir 
de los diarios de sesiones del Con
greso. Enrique Mases (2014), por 
su parte, indagó sobre el impacto de 
las políticas indigenistas del primer 
peronismo en la región de la Nor- 
patagonia, advierte que las medidas

tomadas desde la Dirección de Pro
tección al Aborigen significaron una 
ruptura con respecto a las gestiones 
anteriores, que se visualizaron en las 
adhesiones de los originarios al pe
ronismo y en los resultados electora
les. El historiador afirma que las ins
tituciones encargadas de regular las 
denuncias y reclamos de las comuni
dades indígenas sobre la ocupación 
de las tierras, en ocasiones, fueron 
sobrepasadas por las unidades bási
cas presentes en esta región. Plantea 
la competencia que existía entre la 
consolidación de las autoridades y 
la estructura partidaria en la media
ción de los conflictos. Sin embargo, 
Mases afirma que la participación 
de los delegados indígenas durante 
este periodo permitió, por un lado, 
la aparición activa de las comuni
dades aborígenes dentro del ámbito 
social, y por otro, significó un aporte 
a la construcción de una identidad 
política de las mismas.

Otras historiadoras abordaron 
la cuestión desde los conflictos y re
sistencias que se produjeron duran
te esta primera etapa del gobierno 
peronista Adriana Kingard (2014), 
Barbara Maier (2010) y Sabrina Ro
sas (2016), quienes analizaron los 
límites de las políticas indigenistas 
en dos acontecimientos; el primero 
el “Malón de la Paz”, un movimien
to de la comunidad colla que partió 
desde Jujuy hacia la Capital Federal 
en 1946, reclamando los derechos 
sobre territorio usurpado por los in
genios azucareros y las mineras. La 
presencia de los collas en Buenos 
Aires provocó un fuerte impacto den
tro la sociedad capitalina, la pren
sa se hizo eco de la movilización. Si 
bien los indígenas fueron atendidos 
desde el balcón de la Casa Rosada 
por Perón, luego fueron reprimidos 
por la Gendarmería y enviados por 
ferrocarril a su provincia de origen. 
Kingard advierte que si bien el pero
nismo se vio receptivamente favora
ble a los reclamos de la comunidad 
indígena puneña, la estructura del 
movimiento político también limito 
la acción de los campesinos. Lejos 
de considerar a la movilización de la

1 1 7  Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacias provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)



XXXVIII ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL

_  REGION Y  ^  POLITICAS PUBLICAS

V I I I  S I M P O S I O

DGHI-CONICET/UNNE

ISB N : 9 7 8 -9 8 7 -4 4 5 0 -0 7 -4

comunidad colla como una decisión 
azarosa, la historiadora sostiene que 
la acción colectiva que se dio en lla
mar “Malón de la Paz” era fruto de 
una elección entre estrategias po
sibles de presión sobre el gobierno, 
sopesadas sobre el telón de fondo de 
los fracasos acumulados (Kingard, 
2014: 8). El segundo fue la Masacre 
de Rincón Bomba, en cercanías de 
Las Lomitas, a la población pilagá en 
el Territorio Nacional de Formosa en 
1947. Tras ser despedidos del ingenio 
salteño “San Martín del Tabacal” por 
reclamar la deuda de sus salarios, un 
grupo de miembros de la comunidad 
originaria acamparon en un des
campado llamado “Rincón Bomba”. 
Meses antes se había realizado una 
ceremonia religiosa multitudinaria 
donde participaron un gran número 
de miembros de la comunidad pilagá. 
Ante estos sucesos la Gendarmería 
elevo un informe sobre “amenaza de 
un levantamiento de indios”, reci
biendo la orden de reprimir violenta
mente a la comunidad. Maier (2010) 
y Rosas (2016) sostienen que esta 
respuesta desde el gobierno mues
tra los límites de la democratización 
del bienestar y una continuación del 
ejercicio de la violencia estatal sobre 
las comunidades indígenas, también 
compartidas por D' Addario y Len- 
ton. Las autoras remarcan la impor
tancia de interpelar y reinterpretar el 
rol de las comunidades indígenas en 
la historia argentina, complejizando 
la mirada sobre su participación en 
los procesos históricos.

En el espacio chaqueño, desde 
la historiografía tradicional, López 
Piacentini (1970) ha dedicado un 
capítulo de su libro “Historia de 
la Provincia del Chaco” (tomo II), 
haciendo una breve referencia a la 
cuestión indígena y a la situación de 
estas comunidades en aquel perio
do. Desde una perspectiva marxista, 
quien ha abordado esta cuestión ha 
sido Nicolás Iñigo Carrera (1984) 
quien realizó un estudio sobre las 
comunidades originarias del Cha
co en el contexto de su inserción al 
mercado capitalista, vinculado a un 
proceso de “proletarización” de las

mismas. Hugo Beck (1994), por su 
parte estudió las relaciones entre 
blancos e indios entre 1885-1950 en 
los territorios nacionales de Chaco 
y Formosa. María Cristina De Pom- 
pert de Valenzuela (2003), ha ana
lizado de manera sintética las polí
ticas indigenistas en el Chaco desde 
fines del siglo XIX hasta principios 
del siglo XXI, su trabajo permite dar 
un panorama general de la situación 
de las comunidades aborígenes en el 
Chaco. Las interpretaciones de las 
políticas públicas orientadas hacia 
las comunidades indígenas se inter
pretan como medidas tendientes a 
incorporar a dichas comunidades a 
la sociedad moderna, considerado la 
importancia de la mano de obra in
dígena para el desarrollo económico 
del territorio, es una de las línea de 
análisis que predomina sobre los es
tudios de la región del Chaco, según 
Salomón Tarquini (2013).

En otra línea de estudio, Maria
na Giordano (2005), a través de las 
imágenes y los discursos gubernati
vos y periodísticos, analizó la con
formación del imaginario indígena y 
el discurso de la alteridad desde del 
siglo XVIII hasta fines del siglo XX. 
Sobre el periodo del primer peronis
mo, sostiene que el discurso de las 
autoridades del Territorio Nacional 
-a partir de 1951 provincia Presiden
te Perón- y la prensa no modifica
ron la concepción paternalista que 
mantuvieron otros gobiernos. Desde 
lo discursivo se reivindicó la heren
cia de los pueblos originarios y la 
obligación del Estado de otorgar los 
derechos negados a los “hermanos 
indígenas”. El interés por incorporar 
al aborigen como ciudadano a partir 
del otorgamiento del documento de 
identidad, tenía una relación directa 
con la obtención de los votos de los 
miembros de las comunidades pu
diera sumar en las elecciones.

Específicamente sobre la región 
chaqueña, sobre los años del primer 
peronismo sólo encontramos los tra
bajos de Christine Mathias, quien 
en su tesis doctoral (2015), estudió 
el rol de los liderazgos indígenas en 
el Gran Chaco entre 1870-1955 y su

relación con el Estado nacional. La 
misma autora -en un artículo pu
blicado en 2013- trabajó la cons
trucción del indígena como sujeto 
político en el marco del primer pero
nismo. El otorgamiento de las libre
tas de enrolamiento representó una 
incorporación simbólica de los abo
rígenes a la vida política nacional. 
La autora sostiene las negociaciones 
entre los caciques y las autoridades 
territoriales y nacionales fueron una 
forma de mejorar la calidad de vida 
de los miembros de las comunida
des aborígenes. La figura de Pedro 
Martínez, como líder político y reli
gioso de las comunidades indígenas 
del Chaco, se convirtió en el nexo 
entre Perón y dichas comunidades. 
Mathias enfatiza el rol de Martínez, 
quien fue declarado “Cacique Gral. 
de la Tribu Argentina Pampa del In
dio Prov. Pres. Perón” y su lenguaraz 
Domingo Sarmiento, en la obtención 
de respuesta ante los reclamos pre
sentados a las autoridades naciona
les. La historiadora sostiene que las 
concesiones realizadas a los pueblos 
originarios respondieron a una es
trategia del gobierno nacional para 
garantizar la lealtad de sus futuros 
votantes (Mathias, 2013: 38).

Los estudios historiográficos que 
abordan las temáticas relacionadas 
con las comunidades indígenas se 
encuentran limitados por la escasez 
y el estado de fuentes documentales 
existentes. En el caso específico del 
espacio chaqueño, las fuentes dis
ponibles en el Archivo Histórico de 
la Provincia del Chaco son pocas y 
algunas de ellas son ilegibles debi
do al deterioro del soporte material. 
Sin embargo, con la colaboración de 
la Antropología podemos recuperar 
los testimonios orales de los miem
bros de los pueblos originarios, con 
el objetivo no solo de reconstruir el 
rol de las comunidades indígenas en 
los procesos históricos, sino también 
visibilizar y hacer presente la voz de 
los representantes y líderes de las 
comunidades dentro de la sociedad. 
Esto implica un trabajo conjunto en
tre investigadores y representantes 
de los pueblos aborígenes. En este
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sentido, el Seminario de Reflexión 
sobre el Genocidio Indígena en el 
Chaco Argentino3 organizado por el 
IIGHI- CONICET/UNNE y la Fun
dación Napalpí, se configura como 
un espacio de intercambio que reúne 
a académicos y representantes de las 
comunidades aborígenes, quienes 
analizan desde distintas perspecti
vas las problemáticas que atraviesan 
dichas comunidades.

Consideraciones finales
Las investigaciones históricas 

realizadas sobre las políticas indi
genistas en el Chaco nos brindan la 
base necesaria para profundizar el 
estudio de esta cuestión durante el 
periodo de 1946- 1955. Aún quedan 
aspectos importantes, áreas de va
cancia que se deben estudiar dentro 
del campo historiográfico regional, 
ahondar en los análisis sobre el 
devenir histórico particular de las 
distintas comunidades aborígenes 
que se asentaron en el territorio, las 
relaciones establecidas entre el Es
tado y las mismas. Son necesarios 
estudios que recuperen las perspec
tivas de los indígenas dentro de es
tos procesos de construcción de la 
ciudadanía y la política, teniendo en 
cuenta que el periodo que se abarca 
en la región coincide con la provin- 
cialización del Territorio Nacional. 
A medida que se avance en esta lí
nea de estudios, también se podrá 
realizar estudios comparativos so
bre los procesos desarrollados en 
otras regiones como la Patagonia y 
la zona jujeña, estableciendo sus si
militudes y diferencias.

Ante la escasez y la dificultad 
que se presenta en la búsqueda de 
fuentes documentales, es necesario 
incorporar nuevas herramientas de 
la Antropología que permitan al his
toriador entablar relaciones con re
presentantes y líderes de los pueblos

3 Los seminarios se organizan desde 
el año 2017, en Resistencia, Chaco. 
Los días 9 y 10 de agosto de 2018 se 
llevó a cabo el II seminario que contó 
con la presencia de académicos, 
funcionarios públicos y pueblos 
originarios.

originarios para complementar la 
información extraídas de las fuentes 
textuales con los testimonios que la 
memoria indígena nos permite acce
der. La incorporación de la Historia 
Oral también nos abre posibilidades 
de incorporar nuevas interpreta
ciones del proceso estudiado. Otra 
cuestión a tener en cuenta es que 
los estudios sobre este periodo, don
de el Territorio Nacional del Chaco 
dependía del Poder Ejecutivo Nacio
nal, implican ampliar la búsqueda 
de fuentes en el Archivo General de 
la Nación, no se descarta que se pue
dan encontrar fuentes que permitan 
arrojar luz sobre la problemática que 
aquí se plantea.

Para ello sería necesario trabajar 
estrechamente con otras ciencias so
ciales como la Antropología y la So
ciología, que nos brindan las herra
mientas teórico-metodológicas para 
reconstruir y analizar los procesos 
históricos desde distintas aristas. A 
partir de este trabajo nos planteamos 
nuevos interrogantes para seguir pro
fundizando, tales como: ¿Cuáles fue
ron las políticas indigenistas desarro
lladas en el Chaco durante el primer 
peronismo? ¿Cómo se desarrollaron 
las relaciones entre las autoridades 
nacionales y las comunidades indí
genas en el marco de estas políticas? 
¿Tuvieron un impacto real dentro de 
las distintas comunidades?
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