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CAPÍTULO IV
Del Panel "Configuraciones Y  Reconfiguraciones De Sujetos 

e Instituciones Sociales En El Nea"

Educación y movimientos étnico-políticos 
en la historia chaqueña reciente

Teresa Laura Artieda1

Presentación
En un panel que tiene como propósito abordar configuraciones y reconfiguraciones 
de sujetos, políticas y prácticas sociales en el Chaco, es ineludible tratar acerca de 
los movimientos étnicopolíticos generados por los pueblos Qom, Wichí y Moqoit 
que habitan la provincia2. En esta ponencia nos ocupamos de la educación bilingüe 
intercultural (EBI) y presentamos algunas reflexiones acerca de la incidencia de 
estos movimientos en dicha modalidad educativa en la provincia. Dichas reflexio
nes resultan, principalmente, de investigaciones de autoría de nuestro equipo y del 
aporte de otros investigadores de esta Facultad.

La emergencia (Bengoa, 2000) o re-emergencia de los pueblos indígenas del 
Chaco y su creciente constitución como actores en la arena política provincial, es 
un hecho indudable desde el retorno de la democracia. Ello se inscribe, como es sa
bido, en un fenómeno homologable a escala latinoamericana pero adquiere confi
guraciones específicas a escala nacional y provincial dado que siguiendo a Briones 
(2005) y a Gómez y Hadad (2009), las estrategias desplegadas en la movilización 
indígena están condicionadas por procesos históricos y territoriales específicos.

1. Profesora T itu lar de Historia de la Educación A rgentina en la Facultad de Hum anidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste. M agíster en Epistemología y  Metodología de la Investigación y  Doctoranda en Educación por la Universidad Na
cional de Educación a Distancia. Actual Secretaria de Investigación y  Posgrado de la Facultad de Humanidades de la UNNE.
2. El Chaco cuenta, aproxim adam ente, con 41.304 habitantes de los Pueblos Qom, W ichí y  M oqoit. En h ttp ://w w w .censo201Ü . 
indec.gov.ar/C uadrosDefin itivos/P1-P_Chaco.pdf /  El to ta l de población de la Provincia asciende a 1.055.259 habitantes.
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En ese sentido, esta provincia exhibe avances distinguibles en el concierto na
cional, respecto de la legislación sobre EBI en un lapso que va desde la segunda 
mitad de 1980 hasta la actualidad.

En 1987, por la Ley N° 3.258 de Comunidades Aborígenes, se enunciaba la 
educación "bilingüe bicultural" (art. 15°) y se declaraban sus culturas y sus lenguas 
como "valores constitutivos del acervo cultural" (art. 13°). El concepto de acervo 
ligaba los enunciados a una visión estática de la cultura en lugar de la noción de 
grupos humanos con culturas vivas, dinámicas, quienes por esa misma vitalidad 
y dinamismo, estaban generando los procesos etnopolíticos de los que resultaba 
esa ley3. El modelo bilingüe bicultural, si bien promueve el reconocimiento de los 
valores culturales de los pueblos indígenas y la introducción de contenidos de la 
cultura nativa en la curricula oficial, se sostiene en el supuesto de que las culturas 
indígenas tienen escasas posibilidades endógenas de superarse y conserva la inter
pretación de la cultura reducida al mundo de las artes dejando de lado el mundo 
conceptual abstracto (Yánez Cossio, 1989). El 13 de agosto de 2014, poco más de 
un cuarto de siglo después de esa norma, se sancionó la Ley N° 7.446 de Educación 
Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena que reconoce la 
autonomía de Qom, Wichí y Moqoit para co-gobernar establecimientos educativos 
de todos los niveles del sistema escolar, desde el inicial al superior.

Es una obviedad decir que en la historia que transcurre entre estos dos hechos 
del actual ciclo de relaciones entre Estado provincial y pueblos indígenas se han 
sucedido -y  se suceden- conflictos. La interculturalidad en educación supone re
conocer la dimensión de poder que la constituye, por tanto, relaciones asimétricas 
entre los grupos involucrados, y las diferentes organizaciones y comunidades indí
genas que habitan el Chaco despliegan estrategias disímiles (visibles e invisibles) 
según los momentos, los interlocutores y las distinciones que hacen a sus trayecto
rias particulares (Gómez y Hadad, 2009; Gómez, 2009). Del mismo modo, las políti
cas del Estado provincial construyen un nuevo discurso que en gran medida resulta 
de las dinámicas de negociación y conflicto en un campo de interlocución en el que 
intervienen esas organizaciones (con sus inevitables complejidades propias de todo 
proceso de disputa y organización social), los aparatos estatales, organizaciones 
no gubernamentales y otros actores sociales -sindicatos de docentes no indígenas 
en el presente.

3. Sobre la injerencia de Ios m ovim ien tos indígenas en la form u lac ión  y  sanción de la Ley 3.258/1987 ver, entre otros, ENDEPA 
(2007); GUARINO, Graciela (2QQ8/2Q12 2010).
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No nos adentraremos en ello, no es el tiempo ni el espacio adecuado. Sólo lo 
mencionamos en orden a evitar que en nuestra exposición pueda atisbarse la ilu
sión de una mirada lisa, ingenua o esencialista de la temática.

Para esta presentación seleccionamos algunos rasgos del proceso de conforma
ción de la EBI en la provincia que nos parecen interesantes de ser conocidos por la 
peculiaridad manifiesta y/o porque pueden resonar para hacer comparaciones con 
realidades de otros lugares.

Lo primero, desde lo cronológico y también como eje que atraviesa la historia desde 
la segunda mitad de 1980 hasta el presente, es la participación de organizaciones y co
munidades indígenas en la configuración y desarrollo de la EBI. Vinculado con esto, la 
inscripción de lo educativo en el marco más amplio de los movimientos étnico-políticos, 
y la asociación entre demandas por el territorio y por una educación asentada en la exi
gencia de reconocimiento de la diferencia cultural. La presión creciente, que tuvo un 
punto cúlmine en agosto de este año, por una autonomía desde abajo en la educación 
es otro rasgo sobresaliente4. Ello institucionaliza experiencias previas y profundiza -en 
el marco legal- definiciones de qué entender por educación bilingüe intercultural en el 
Chaco. Con la brevedad del caso, presentamos estos puntos.

Educación de organizaciones y comunidades qompi de Pampa del Indio
"Porque no tenemos agua, no tenemos trabajo, 

no tenemos salida para nuestros hijos, 
en esta situación de falta de tierra. 

Pero tenemos sabios conocimientos, 
tenemos voluntad de encontrar la manera de salir adelante, 

tenemos la fuerza que nos da la comunidad, la organización." 
Consejo Qompi. Jornada de Reflexión en Cuarta Legua 17,

11 de octubre de 20095.

Sin perjuicio de referencias al escenario provincial mayor, analizaremos los ras
gos enunciados a partir del caso de comunidades qom -y  determinadas organiza

4. Acerca del concepto de autonom ía y  la expresión "autonom ía desde abajo", rem itim os a trabajos publicados en FELDFEBER 
[comp.] (2009), especialmente a la Presentación de Mónica PINI (2009), la In troducción de M yriam  FELDFEBER y  el trabajo 
de Nora GLUZ (2009).
5. Consejo Qompi. Jornada de Reflexión en Cuarta Legua 17, 11 de octubre de 2009. Diario Norte, Resistencia, Chaco, 12 de 
octubre de 2009, pp. 16 y  17.
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ciones que las nuclean- que habitan una zona rural de Pampa del Indio, localidad 
situada al noroeste provincial y que constituye el núcleo de referencia geográfica 
para ubicar el área que abarcan en la actualidad los territorios de algunas de las 
comunidades qom más importantes de la provincia (Gómez, 2009: 9).

En el marco provincial en el que se inscribe el caso aludido, el primer dato respecto 
de la participación y la asociación entre demandas por el territorio y por educación es el 
proceso de movilización que derivó en 1986 en las dos primeras Asambleas de Comunida
des Indígenas6 que tuvo como cuestión central el problema de la tierra y los derechos en 
salud, cultura y educación7. Como consecuencia del proceso aludido, en 1987 se logró la 
sanción de la Ley N° 3.258 De las Comunidades Indígenas. La Ley reconocía la existencia 
de las comunidades y su estatus como sujeto de derecho por medio de la tramitación de 
la personería jurídica (art. 5°), así como la adjudicación de tierras en propiedad.

Uno de los capítulos de esta ley 3.258, según adelantamos, retomó parcialmente 
las demandas sobre educación con lo cual se dio comienzo a la EBI (artículos 13° a 
16°, Cap. III), con las limitaciones en el enunciado legal que también mencionamos8.

La sanción de la norma no resolvió la entrega en propiedad de la tierra y, 
como sintetiza César Gómez (2009:171), "Las organizaciones indígenas son sujetos 
sociales que en las últimas décadas se han convertido en un actor central de los 
procesos de movilización por el acceso a la tierra".

Desde 1994, una de las organizaciones qom de Pampa del Indio, la Asociación 
Civil Cacique Taigoyic reclamaba la cesión de un título comunitario sobre 1.104 hec

6. Sobre las Asambleas ver ENDEPA (2007).
7. En lo relativo a educación reclamaban; "Educación adaptada a las cu ltu ras aborígenes; enseñanza en lengua materna 
durante  los tres prim eros grados y  los restantes en castellano; incorporación, dentro  del plante l de educadores, de aborígenes 
con alguna capacitación de la educación; capacitación laboral; calendario escolar acorde a los m ovim ientos m ig ra to rios de 
la com unidad; fo rm ación  de un equipo pedagógico e in tegrado por aborígenes, que ju n to  al Consejo General de Educación, 
elabore m aterial educativo; preparación técnica en carpintería, mecánica, electricidad y  albañilería". Res. N0 1.009 del Consejo 
General de Educación del Chaco, Anexo I, 14 de mayo de 1987.
8. El desarrollo de la EBI se m antuvo, con d is tin to  ritm o  y  resultados, desde ese m om ento inicial. Destacamos como una de 
las estrategias principales la creación de un in s titu to  para la fo rm ación  de docentes indígenas, esto eso, auxiliares docentes 
aborígenes para la alfabetización b ilingüe en el prim er ciclo de la enseñanza elemental y  para el nivel inicial, y  pos teriorm ente 
maestros (1995) y  profesores bilingües in te rcu ltura les (1999); la incorporación de los docentes indígenas a las escuelas con 
matrícula indígena (desde 1990); la débil producción de m ateriales d idácticos y  de lectura en particu lar con más empeño 
indígena que política curricular estatal; la política com pensatoria propia de los 90 con la que se vio afectado el desarrollo de 
la EBI; las d isputas por la creación de cargos en las escuelas de nivel inic ial y  p rim ario  para los docentes indígenas graduados; 
el func ionam iento  de un Bachillerato B ilingüe In te rcu ltu ra l en Pampa del Indio, entre a lgunos de los datos del escenario local 
que situam os entre 1987 y  2007. Mayor deta lle  en ROSSO (1999); RAMÍREZ ARTIEDA (2010); ARTIEDA, OJEDA LIVA (2010); 
ARTIEDA y  LIVA (2011a y  b); ARTIEDA LIVA, ALMIRON (2012); ARTIEDA LIVA, ALMIRON (2014).
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táreas, afectadas años atrás como reserva indígena y que se encontraban ocupadas 
por productores ganaderos9. En los encuentros por las tierras se reflexionaba acerca 
de la exclusión que sufrían los y las jóvenes qom en la escuela media que funciona
ba en el ejido urbano10. En 1998 se decidió la constitución de un "grupo de presión 
organizado"11, el "Consejo Qompi en Defensa de los derechos de la Educación Bilin
güe Intercultural", más adelante L'Qataxac Nam Qompi, encargado de gestionar un 
proyecto educativo. Constituyeron alianzas estratégicas con miembros de ENDEPA 
con inserción en la zona y una organización no indígena que se formó al efecto, la 
Asociación Civil Che'Eguera (Artieda, Liva, Almiron, 2014, entre otros).

En talleres en los que participaron ancianos y ancianas, miembros del Consejo 
Qompi, criollos y criollas integrantes de Che'Eguera y de ENDEPA, definieron un 
programa educativo que tenía la intención de atender necesidades propias, con 
sus propios modos, concepciones, profesionales y técnicos12. Asumía formatos y 
niveles del sistema pero buscaba adaptarlos, incluso transformarlos. La apropia
ción13 y la autonomía generadas "desde abajo", sostenidas en estrategias de lucha 
étnico-política de mayor amplitud, habían conducido a delinear un horizonte edu
cativo hacia el cual convergerían paulatina y sostenidamente todos los esfuerzos 
del Qompi y de las otras organizaciones que lo acompañaban (Artieda, Liva y Al
miron, 2014).

El programa educativo comprendía educación media, terciaria y educación

9. Aunque en 1997 se le adjudicó a la Asociación la propiedad de Campo Cacique, la entrega de tie rras nunca se habla hecho 
efectiva. Finalmente, durante  el mes de agosto de 2008 la organización recibió el títu lo  de propiedad de esas tierras, ubicadas 
a unos 30 km de Pampa del Indio (Gómez, 2009:18).
10. Según estadísticas de organism os provinciales, en 2003 el to ta l estim ado de matrícula indígena que asistía al sistema 
educativo chaqueño era de 13.098 a lum nos de los cuales 1.104 estaban en el nivel medio y  84 en el nivel terciario. ÁREA DE
e d u c a c ió n  a b o r ig e n  b il in g ü e  in t e r c u l t u r a l . s u b s e c r e t a r ía  de  e d u c a c ió n . m in is t e r io  de  e d u c a c ió n , c u l t u r a ,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2004). Para 2007, del to ta l de matrícula escolar indígena (12.459 personas) el 8,4% estaba en la 
EGB 3 y  el 4,2% en el nivel polim odal. ÁREA DE EDUCACIÓN ABORIGEN INTERCULTURAL BILINGÜE. SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGÍA. En:
http://w w w .chaco.gov.ar/M in isterioD eG obierno/PueblosO rig inarios/princ ipa l/E tn iaEducacion002.h tm  Consultado el 6 de 
marzo de 2012.
11. Tomamos la categoría de BARTOLOMÉ (2005).
12. En los fundam entos del Proyecto se afirm aba el propósito de una educación que los capacitara científica y  tecno lóg ica
m ente para dec idir autónom am ente  el desarrollo com unitario  en el medio rura l: "Se debe tener en cuenta (...) cuatro  grandes 
aspectos: 'Educación general básica’, 'Educación para el m ejoram iento  fam ilia r’, 'Educación para el m ejoram iento  com un ita 
rio ’, 'Educación ocupacional’. En este sentido, los crite rios pedagógicos a tener en cuenta en la fo rm u lac ión  de los planes de 
estudio no pueden ser solam ente los que atiendan a la satisfacción de las necesidades e intereses inm ediatos de la población 
indígena, sino tam bién que consulten sus intereses a más largo plazo y  que requerirá de fo rm ación  profesional y  técnica que 
s ign ifiquen dom in io  cien tífico  y  tecno lóg ico para incid ir en las decisiones sociales de su entorno rural." CONSEJO QOMPI EN 
DEFEn Sa  DE LA EBI-ASOCIACIÓN CIVIL CHE’EGUERA (2007). "Proyecto Educativo Instituc iona l del Bachillerato Libre B ilingüe 
In te rcu ltu ra l para A du ltos de Pampa del Indio", Chaco, mimeo.
13. Empleamos el concepto de autonom ía siguiendo a CHARTIER (1993) y  ROCKWELL (2004-2005).
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de adultos. Las dos primeras con orientaciones en agroecología, pedagogía, sa
lud comunitaria, comunicación social y locución. A mediano plazo, Profesorado 
en Lengua Toba y Pedagogía Intercultural Bilingüe. Incluía también "escuela pa
rasistemática de oficios" para quienes no tuvieran la primaria completa y/o qui
sieran aprender determinadas labores14. La organización retomaba y profundizaba 
demandas de formación planteadas en las Asambleas de Comunidades de 1986, 
antes mencionadas.

En el 2001 el Ministerio de Educación provincial autorizó el Bachillerato Libre para 
Adultos (BLA)15. Hasta 2009, el BLA fue un anexo de la escuela media de modalidad 
común ubicada en el ejido urbano de Pampa del Indio. En 2010 se constituyó como 
escuela independiente y en la dirección se designó a un docente qom. Funcionó con 
dos orientaciones, orientación pedagógica para formar Auxiliares Docentes Aborígenes 
(ADAs) y atención primaria de la salud indígena. El currículo humanístico moderno del 
formato original de los bachilleratos se vio paulatinamente trasmutado -no sin conflic
tos con los organismos técnicos del sistema provincial y las dudas, desconocimientos, 
contradicciones, etcétera, propios de un proceso de esta naturaleza- con el desarrollo 
de contenidos de la cultura de los Qom, por ejemplo, lengua materna, etnomatemática, 
historia de la cultura y de la comunidad, derecho aborigen.

La escuela fue aprobada como proyecto especial por lo que la designación de 
los docentes qom y criollos debía renovarse anualmente. La precariedad laboral fue 
un rasgo común a todos los docentes indígenas que se incorporaron al sistema edu

14. "1 j Escuela secundaria con o rie n ta c ió n  agroeeológiea y  m anejo  sosten ib le  de recursos natura les". "(...) fundada  en 
el respeto y  p ro tecc ión  a la b iod ive rs idad  é tn ica, c u ltu ra l y  b io lóg ica con un m anejo  de los bienes na tu ra les renova
bles, agroeco logía , tecno log ías apropiadas, activ idades p rop ias de la cu ltu ra  indígena p a rt ic u la r y  re lación con o tras 
cu ltu ras . 2) B ach ille ra to  de adu lto s  b ilin g üe  in te rc u ltu ra l con salida labora l" con dos o rien tac iones : o rie n ta c ió n  peda
góg ica para fo rm a r ADAs a lfabe tizado res en lengua qom  y  c u ltu ra  en los niveles in ic ia l y  p rim a rio ; a tenc ión  prim aria  
de la salud indígena. Fundam entan esta o rie n ta c ió n  en los a lto s  índices de m o rta lid a d  m a te rno  in fa n t il y  la tasa de 
des nu tric ió n  de las m adres embarazadas, los n iños en la prim era in fanc ia , y  los ancianos. 3) Carreras de n ivel te rc ia rio  
o un iv e rs ita rio  de ges tión  com u n ita ria ". Se enum eran  las s igu ien tes necesidades: A ux ilia res  Docentes Indígenas para 
los d is tin to s  n ive les del s istem a e duca tivo ; Tecn icatura  en Salud C o m un ita ria ; Tecn icatura  en C om un icac ión  Social y 
en Locución. A m ediano plazo, P rofesorado en Lengua Toba; Pedagogía In te rc u ltu ra l B ilingüe  para los n ive les in ic ial, 
p rim ario , y  para el n ivel m edio  en d ife re n te s  d isc ip linas ; Tecn icatura  Agroeco lóg ica . 4) Escuela P arasistem ática  de 
O fic ios": "(...) capac itac ión  técn ica que las com unidades necesitan para c o n ta r con m ayores opo rtu n ida d e s labora les y 
para el m e jo ra m ien to  de su realidad socioeconóm ica." Destinada a quienes no tienen  el c iclo  p rim a rio  co m p le to  o que 
deseen fo rm arse  en o fic io s  com o a lbañ ile ría , e lec tric idad , te ñ ido  de telas, te jid o  en te lar, a lfa rería , o tros." CONSEJO 
QOMPI EN DEFENSA DE LA EBI, op.cit.
15. El BLA es una o ferta  de enseñanza media con la que cuenta el sistema educativo del Chaco, de tres años de duración 
y  destinada a mayores de 18 años con el ciclo p rim ario  com pleto o el nivel medio incom pleto. Los a lum nos no tienen la 
obligación de asistencia a clases y  la instituc ión  ofrece apoyo para el estudio por medio de profesores tu to res y  material. 
Tiene un programa de contenidos com pactados que proviene de la curricula de las escuelas medias comunes, secuenciados 
en tres niveles, A  B y  C. OJEDA y  RAMÍREZ (2011).
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cativo desde 1990 en adelante. La primera titularización tuvo lugar en 200716 . Fue 
una de las exigencias de Qom, Wichí y Moqoit que marcharon en 2006 de todos los 
puntos del Chaco hacia la capital provincial y ocuparon el espacio público (la plaza 
central y la Casa de Gobierno) para denunciar y visibilizar la crítica situación de las 
comunidades, el desmonte, y la venta ilegal de las tierras fiscales. El hecho, cono
cido como la Marcha Histórica de las Comunidades (2006), impactó en las políticas 
desplegadas posteriormente por el Estado y configuró un escenario caracterizado por 
avances en la ampliación de derechos, y pugnas desde las organizaciones por el logro 
de otros (Guarino, 2008/2012). En esa Marcha participaron las organizaciones qom 
de Pampa del Indio y el ministerio de educación resolvió la primera titularización de 
Auxiliares Docentes Aborígenes, 15 en el nivel inicial y 60 en el nivel primario17.

Las organizaciones involucradas en el BLA, Consejo Qompi con la Asociación 
Che'Eguera y ENDEPA, proponían una gestión compartida entre el Ministerio y el Consejo 
Qompi. En el Proyecto Educativo de la escuela, esto queda enunciado del siguiente modo:

"el vínculo escuela comunidad con espacios reales de inserción 
familiar comunitaria, con responsabilidades compartidas, participa
ción en decisiones, en los objetivos, finalidades, diseños curriculares, 
el edificio, el albergue, la solución de conflictos, entre otros."18

En 2007 la estructura de gestión del Bachillerato incluía un Consejo de Ad
ministración, integrado con representantes del L'Qtaxac Nam Qompi, entre cuyas 
funciones principales se encontraban las de seleccionar al personal docente, super
visar y consensuar sobre los rumbos de la escuela, formular las reglamentaciones, 
definir los contenidos y el material didáctico, participar de las instancias de eva
luación institucional y de reflexión con la comunidad educativa19. Esta estructura 
fue de penosa concreción porque el Estado ideó al principio mecanismos de parti
cipación simbólica dificultando su funcionamiento20. Cito a Mariana Ojeda (2011):

16. La titu la rizac ión  es una medida adm in istra tiva  que asegura la estabilidad en el puesto trabajo.
17. Res. N° 97 y  621/2007-MECCyT. Suman 75 ADAs titularizados, sobre un to ta l de 197 docentes registrados en el año 2011 
según estadísticas del Área de Educación Aborigen In te rcu ltu ra l B ilingüe del M in is terio  de educación provincia l
18. CONSEJO QOMPI EN DEFENSA DE LA EBI, op.cit.
19. Ibidem.
20. Tom am os el concepto  de partic ipac ión  y  la d is tinc ión  entre  partic ipac ión  real y  sim bólica de S irvent (1999:169). La 
prim era "(...) tiene lugar cuando los m iem bros de una in s titu c ió n  o grupo in fluyen  e fectivam ente  sobre todos los procesos 
de la vida ins titu c io n a l y  sobre la naturaleza de sus decisiones. (...) denota un cam bio en quién decide, qué se decide y  a 
quién se beneficia; (...). (...), la partic ipac ión  sim bólica se refiere a acciones que ejercen poca o n inguna in fluencia  sobre la 
política  y  gestión instituc iona l, y  que generan (...) la ilus ión de un poder inex is tente  (...). Lo que está en juego  es el poder 
in s titu c io n a l: la partic ipac ión  real im plica m odificac iones en las estructu ras de poder, caracterizadas por la concentración 
de las decisiones en las m anos de unos pocos." Destacado del o rig inal.
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"Pareciera que hubo cierto temor que la comunidad Qom se adue
ñara de un bien cultural 'exclusivo' del Estado; lo que Cavarozzi llamó 
modelo 'Estado céntrico' (...). La necesidad de control y centralización 
de la administración del sistema condicionaron el logro de este tipo 
de gestión participativa y comunitaria incluyendo un Consejo Asesor 
integrado por otros actores ajenos a los Qom (director criollo de la 
escuela cabecera, miembros de la intendencia de la comunidad)."

En cuanto a las otras escuelas que componían el programa educativo del 
L'Qataxac Nam Qompi, desde julio de 2009 comenzó a funcionar la Escuela de Mo
dalidad Bilingüe e Intercultural en alternancia de gestión mixta para el tercer ciclo de 
EGB, de orientación agroecológica, con el formato de las Escuelas de Familia Agrícola 
(EFA). También la Tecnicatura Superior de Enfermería Bilingüe Intercultural en con
venio con la Escuela de Salud Pública de la provincia, para formar promotores de Sa
lud. Hasta el año 2012 todos los locales eran salones comunitarios propiedad de las 
organizaciones qom. A partir del mes de agosto de ese mismo año quedó inaugurado 
el Complejo de Educación Bilingüe Intercultural donde funcionan la EFA, la Tecnica
tura en Enfermería, el BLA y un Instituto de Nivel Terciario. Este complejo demandó 
una inversión de $ 18.000.000 aproximadamente, cuyos fondos provinieron del Es
tado Nacional y Provincial y de la Fundación Artistas Solidarios. Cubre una superficie 
total de 4.000 metros cuadrados, en terreno donado por dos qom de Pampa del Indio 
y cuenta con una sala de informática, una biblioteca, 12 aulas, 2 aulas-talleres para 
la enseñanza de oficios y un albergue estudiantil con capacidad para 96 personas.

En estos meses están promoviendo ante legisladores nacionales y otros actores 
sociales, la creación de una Universidad Intercultural con sede en el mismo lugar.

La educación pública de gestión comunitaria indígena en el 
enunciado normativo provincial
En 2010, la Ley Provincial de Educación N° 6691/2010 aprobó las "escuelas públi
cas de gestión social indígena" como parte del conjunto de instituciones educati
vas que componen el sistema21 22.

21. La figu ra  de 'escuelas de gestión social' están reconocidas en la Ley Nacional de Educación N0 26.206/2006. La ley pro
vincia l 6.691/2010 agrega la especificidad indígena.
22. En 2011 la Cámara de D iputados organizó las "Jornadas de Debate sobre Educación Pública de Gestión Social Indígena" 
que tuvieron lugar en d istin tas localidades de la provincia, por Res. No 1.867 del 17 de agosto y  No 2.044 del 24 de agosto 
de 2011.
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"El Estado provincial reconoce, autoriza y supervisa el funciona
miento de instituciones educativas de gestión estatal y privada, gestión 
cooperativa y gestión social y financia además las de gestión social in
dígena. Por leyes complementarias se establecerá el régimen correspon
diente a los tipos de gestión educativa" (art. 23°, Título II, Cap I).

El enunciado establece taxativamente el financiamiento estatal de las escue
las de gestión social indígena, distinguiéndolas de otras escuelas del mismo tipo. 
A modo de hipótesis, lo entendemos como resultado de la presión de los grupos 
indígenas que participaron de la redacción de la norma.

Ese mismo año 2010 comenzó un proceso de debate sobre la reglamentación 
de esas escuelas, que involucró al conjunto de docentes indígenas del Chaco22. Una 
etapa de este debate terminó con la sanción, en agosto de 2014, de la Ley No 7.446 
de Educación Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena ci
tada en la presentación. Los integrantes del L'Qataxac Nam Qompi y la Asociación 
Civil Che'Eguera fueron partícipes notorios del debate sobre los contenidos de la 
Ley, llegando a la redacción de un proyecto que en el artículo 5° proponía recono
cer la gestión comunitaria del BLA como preexistente y precursora de dicha norma:

"La provincia reconoce como preexistentes, pioneras, precurso
ras de esta Ley y de su implementación a las instituciones educa
tivas de Educación Pública de Gestión Comunitaria Indígena, exis
tentes en la provincia, que funcionan desde hace años con este tipo 
de gestión como "Proyectos Especiales del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología", con el marco legal de los proyectos 
especiales que el Ministerio nos dio (...)."

La Ley No 7.446 crea una figura inédita en el sistema educativo provincial, a 
la vez que es congruente con sus precedentes legales respecto del estatus de las 
comunidades indígenas como sujetos de derecho. Su análisis detallado escapa al 
marco de esta ponencia. Dejamos mencionado que legisla acerca de importantes 
grados de autonomía de las organizaciones indígenas en el gobierno de escuelas 
con matrícula indígena. Entre los asuntos principales, establece que la creación de 
establecimientos de este tipo es un derecho de "los pueblos indígenas Qom, Wichí 
y Moqoit" (art. 6°). Reconoce la autoridad de un Consejo Comunitario Indígena con 
derechos sobre la elección del personal directivo, el 50% del personal docente, el 
personal administrativo y de maestranza, la designación de sabios indígenas, la
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formulación del proyecto educativo, la elaboración, publicación y patente de ma
terial educativo (art. 9°). Asegura el financiamiento estatal el que deberá figurar en 
el presupuesto anual del Ministerio de Educación (art. 19°).

Cierre
En lo atinente a configuraciones y reconfiguraciones de los colectivos indígenas, 
estas demandas por tierra y por educación propias (curriculum bilingüe intercultu
ral y gestión comunitaria de los establecimientos) que hemos reseñado son proce
sos que efectivamente ocurren en simultáneo. ¿Pero podemos vislumbrar algo más 
que la obvia sincronía? ¿Podría quizás entenderse la apropiación de lo educativo/ 
escolar (los propósitos de transformación de este recurso simbólico eurooccidental) 
como una estrategia fundamental que forme parte del "...proceso de territoriali- 
zación" de los qom nucleados en esas organizaciones de Pampa del Indio? César 
Gómez (2009:7) nos plantea la potencialidad interpretativa del "...proceso de terri- 
torialización -en tanto- ... implica un dominio (aspecto económico-político) y una 
apropiación (aspecto simbólico-cultural) de los espacios por parte de los grupos 
humanos. Se trata de una apuesta por integrar en el enfoque tanto los factores 
estructurales que caracterizan los escenarios de los conflictos sociales como los 
diversos sentidos que se ponen en juego en relación con la tierra y sus formas de 
apropiación." Lo dejamos planteado como una hipótesis a seguir trabajando, que 
nos permita problematizar los sentidos de este programa educativo de los qom de 
Pampa del Indio y comprenderlo más allá de los límites que imponen los formatos 
y lógicas hegemónicas de lo educativo-escolar.

En lo atinente a configuraciones y reconfiguraciones del sistema educativo 
provincial que se ve desafiado (y aquí estoy tomando reflexiones de Mariana Oje- 
da, a quien he citado antes):

". (la comunidad indígena) se apropia de la institución escolar 
moderna y produce nuevos sentidos y experiencias. En las prácticas 
que los Qom desarrollan, encuentran la potencia del cambio del for
mato escolar. Las experiencias implican invenciones que dan un vi
gor diferente a una institución que está en declive en tanto potencia 
hegemonizante. Se podría hipotetizar que ellos 'los otros excluidos' 
encuentran la fuerza que 'nosotros' agotamos" (Ojeda, 2011).

En la línea de referentes actuales del pensamiento de la descolonización me
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parece oportuno traer a Boaventura de Sousa Santos (2010):

"El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal.
Este consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles,...Las 
distinciones invisibles son establecidas a través de líneas radicales 
que dividen la realidad social en dos universos, el universo de 'este 
lado de la línea' y el universo del 'otro lado de la línea'. La división 
es tal que el 'otro lado de la línea' desaparece como realidad, se 
convierte en no existente, y de hecho es producido como no exis
tente. No existente significa no existir en ninguna forma relevante o 
comprensible de ser. ..." (de Sousa Santos, 2010:11-12)

Entendemos que en el Chaco la línea abismal, colonial, está siendo sa
cudida, la invisibilidad está en un ininterrumpido y obstinado proceso de 
emergencia. Uno de los qom participante del debate con sindicatos docentes que 
se oponían a la sanción de esta ley en setiembre de 2013, se pronunciaba de esta 
manera:

"Han pasado 200 años de historia en Argentina y estos indí
genas ahora empiezan a caminar, empiezan a ver las reales per
tenencias que les corresponden, que les fueron quitadas anterior
mente. Hermanos, yo les digo hermanos porque nada más que nos 
diferenciamos en la piel, unos morochos y otros rubios. Bueno, 
hermanos. Nosotros desde el IDACH23 ponemos sobre la mesa bue
na voluntad: nosotros los indígenas queremos ser protagonistas, 
queremos ser personas representativas no más de segunda o terce
ra categoría, nosotros no queremos más marginación racial. Tanto 
nosotros luchamos, nuestros viejos luchadores que ya no están, 
que los vemos en estos jóvenes luchadores que está brotando, es
tán caminando."

En lo atinente al cuestionamiento radical a la dicotomía fundante de nuestra 
cultura que se reactualiza periódicamente, aquella que nos escinde entre civiliza
dos y bárbaros quiero cerrar con Domingo Faustino Sarmiento. En su introducción 
a Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas, evocaba la "Sombra 
terrible de Facundo" y decía, con la contundencia que caracterizó su escritura:

23. in s titu to  del Aborigen Chaqueño, creado por la Ley N0 3.258/1987 ya citada.
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"Diez años después de tu trágica muerte, el hombre de las ciuda
des y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos 
en el desierto, decían: '¡No, no ha muerto! ¡Vive aún! ¡Él vendrá!'
¡Cierto! Facundo no ha muerto; está vivo en las tradiciones popula
res, en la política y revoluciones argentinas;..." (Sarmiento, 1979:7).

En esa obra sentenció que el progreso era irrealizable si no se eliminaba la bar
barie. Al mismo tiempo que en dicho fragmento introductorio sostenía lo imposible 
de la tarea. La barbarie engaña con su muerte pero resiste agazapada, presta para 
volver e imponerse. Las historiadoras y los historiadores de la educación decimos 
que el sistema escolar, en sus tendencias hegemónicas, excluyentes, discriminado- 
ras, hizo lo posible por mantenerla a raya24. Pero efectivamente, pareciera que los 
hechos expuestos no sólo muestran la inutilidad de sus afanes. Sino que además, 
quizás, la barbarie aporte a las necesarias transformaciones de ese sistema educa
tivo y, por si ello fuera poco, desde una de sus más terribles madrigueras como es 
ese Chaco salvaje.
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