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 › Resumen

El presente trabajo retoma dos experiencias de investigación entre los pueblos qom y mocoví, 

desde una perspectiva que intenta articular sus respectivas problemáticas en el contexto más general 

de la provincia de Santa Fe. Nos proponemos centrarnos en los modos en que los distintos sujetos se 

apropian e interpelan, desde su pertenencia étnica, la transmisión que las escuelas y otros espacios 

comunitarios e institucionales realizan de la historia de los pueblos originarios. Nos interesa anali-

zar los procesos de construcción y transmisión de las memorias, en particular de aquellos episodios 

o la masacre de Napalpí, ambas de principios del siglo XX). Tales  hechos, silenciados por muchas 

décadas, actualmente forman parte de demandas mayores por la reivindicación de derechos de los 

que estos procesos actuales de visibilización de la pertenencia étnica y la circulación de memorias 

indígenas a través de distintos ámbitos formativos se inscriben en un contexto histórico y político 

iniciado hace ya varias décadas a nivel internacional y local, y que posibilitan cuestionar las tradi-

cionales narrativas de desaparición de estos pueblos. Nos interesa también analizar los sentidos de 

la interculturalidad para las políticas públicas del estado provincial en su tarea y responsabilidad de 

asegurar el derecho igualitario a la educación y, en este sentido, las distintas apropiaciones y/o ten-

siones que las mismas generan al interior de las comunidades de pueblos originarios.  

 › Introducción

En esta ponencia nos proponemos abordar un campo poco explorado desde los estudios antro-

pológicos, que tiene que ver con la historia y las memorias de los pueblos originarios que habitan 

actualmente en la provincia de Santa Fe.  En particular, nos interesa centrarnos en la transmisión de 

.  

1.   



ISSN 1850-1834

VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2217

Más allá de lo relativo de estos números, por las distintas circunstancias en las que los sujetos 

pueden o no adscribir a un grupo étnico originario, es indudable que los qom y los mocoví conforman 

la mayor cantidad de comunidades y organizaciones indígenas de la provincia. Entre ellas, en las 

-

nocer los procesos de construcción y transmisión de memorias en contextos de interculturalidad. En 

también en relación con los contextos locales en los que estos procesos tienen lugar. En este sentido, 

la autora sostiene que los estados provinciales -más allá de la arbitrariedad de sus fronteras- confor-

man instancias particulares de articulación y administración de la alteridad, de modo que pueden 

mismo pueblo indígena según las 

distintas provincias en que se encuentra, así como semejanzas entre organizaciones y reclamos de 

distintos

A la luz de estos aportes, podemos plantear como una de nuestras inquietudes a la hora de poner 

en diálogo dos investigaciones que abordan dos grupos originarios diferentes,  establecer puntos 

de cruce en los procesos de organización y reivindicación de los mismos dentro del contexto de la 

provincia de Santa Fe. De esta manera, intentamos realizar un aporte al conocimiento de esta proble-

mática de la transmisión del pasado que se encuentra aún muy poco explorada en el marco de esta 

provincia, a pesar de ser mucho más numerosas las investigaciones sobre los pueblos qom y mocoví 

 › Los pueblos originarios y sus luchas de resistencia

La historia de los pueblos qom y mocoví, al igual que la de otros pueblos originarios en diversos 

contextos, se encuentra atravesada de procesos de dominación que fueron marcando las identidades 

étnicas de cada grupo. En particular, nos interesa centrarnos en aquellos episodios históricos que 

han dejado una huella en las memorias de los mismos y que, aunque fueron silenciados por muchas 

de demandas mayores por la reivindicación de derechos de los pueblos originarios. Nos referimos, 

un antes y un después en las memorias de los pueblos mocoví y qom. 

relacionan entre sí por el mismo contexto histórico en el que tuvieron lugar. En este sentido, podemos 

inscribirlos dentro de los movimientos político-religiosos ocurridos entre distintos pueblos origina-

produjo la expansión colonial europea propició el clima para la difusión de esperanzas y creencias 

milenaristas que eclosionaron en sucesivas rebeliones y movilizaciones, entre las cuales la de los 
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movimientos en el presente, los cuales -como hemos dicho- son procesos clave para la reivindicación 

de algunos derechos en la actualidad. 

-

-

mento de la ya existente estigmatización y marginación hacia los mocovíes, situación que obligó a los 

sobrevivientes a ocultar su propia identidad étnica. Sin embargo, muchos siguieron reconociéndose 

como parte de un colectivo con una identidad compartida y, a partir de los cambios políticos ocurridos 

entonces, y a pesar del silenciamiento al que habían sido sometidos, muchos mocovíes comenzaron a 

-

revisión se ha debido fundamentalmente a las luchas de las comunidades que han reclamado por su 

Asimismo, esta transformación de sentidos busca legitimar las reivindicaciones actuales, tales como 

el reclamo por los muertos de aquella rebelión, la restitución de tierras y el reconocimiento de sus 

de  Formosa), proponiéndose comprender algunas formas recurrentes de masacres cometidas por el 

Estado nacional hacia pueblos aborígenes. A su vez, indaga en la revisión que se está realizando en 

tiempos recientes de estos episodios como un modo de búsqueda de verdad y memoria. Trinchero 

-

de la masacre de Napalpí, a través del que se intenta rendir homenaje a sus mártires e instituir el 

partir de la difusión de la existencia, nunca constatada, de grupos indígenas armados. 

Napalpí que se ha venido llevando adelante en las últimas décadas. Si bien en un primer momento 

reconciliación

repara-

ción

tampoco es únicamente de índole discursiva la tensión que existe entre las categorías que hacen refe-

proponen una interpretación diferente de la historia que se ha contado sobre los movimientos y, a la 

vez, plantean una continuidad respecto de la situación que atraviesan hoy en día y los reclamos que 

-

trucción de la memoria también tienen lugar en otros contextos de nuestro país, entre otros grupos 



ISSN 1850-1834

VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2219

un pasado ideal y homogéneo, a la vez que las representaciones populares del pasado pueden repro-

ducirlo en términos de la memoria dominante o pueden confrontar y disputar esos sentidos. En un 

plantea que dichas interpretaciones están relacionadas a la conformación de la identidad presente de 

los sujetos, recreando un sentido de pertenencia en el que se comparte la visión sobre los orígenes, 

en relación con la conformación de identidades y memorias indígenas dentro de procesos hegemó-

nicos. Teniendo en cuenta que las representaciones dominantes sobre el pasado se internalizan en el 

sentido común de los grupos subordinados, se debe considerar que las posibilidades de construcción 

de la historia no van a ser las mismas entre indígenas y no-indígenas. Sin embargo, a partir del nuevo 

contexto que ha dado lugar a la visibilidad de la pertenencia indígena y ha permitido el surgimiento 

una trama fuertemente arraigada en la narrativa nacional, replanteando el rol adjudicado al indígena 

en el malón, pasando de ser un lugar de estigmatización a otro desde donde denunciar atropellos, 

-

ma del malón construida por la narrativa nacional se convierte en una herramienta útil a la hora de 

posicionarse como colectivo diferenciado dentro de un contexto no indígena en el que se proponen 

 › Transmisión intergeneracional, memorias y experiencias educativas 

Las demandas y la circulación de memorias indígenas se producen a través de distintos ámbitos 

formativos y se inscriben en un contexto histórico y político iniciado hace ya varias décadas, tanto a 

nivel local, como nacional e internacional. Los procesos actuales de visibilización étnica posibilitan 

cuestionar las tradicionales narrativas basadas en la desaparición de estos pueblos. En este sentido, 

consideramos que la transmisión generacional de saberes y experiencias constituye uno de los pila-

res de estos procesos. 

3 

constituyen en la mayoría de los casos experiencias dolorosas porque, además de producir efectos 

de disgregación y fragmentación familiar, exigen la adecuación a condiciones de vida muy precarias 

y a un contexto negador de la presencia indígena en los polos supuestamente más modernizados del 

las prácticas, creencias, valores y códigos relacionales que traen aparejado su estar en la ciudad. 

entre las actuales generaciones observamos menos rupturas en sus marcos de socialización, aunque 

proceso de colonización, comenzado con el establecimiento de misiones religiosas primero, y con la 
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llegada masiva de población extranjera a su territorio, después4. Esto último generó diversos tipos 

-

de aquellos que, de ahí en adelante, optaron por negar su pertenencia étnica, en consonancia con 

el proceso de invisibilización que se generalizó durante las décadas siguientes. De esta manera, la 

transmisión de saberes de padres a hijos se vio interrumpida, o transformada por la transmisión del 

mocoví, rescatando relatos de sus abuelos que participaron de la rebelión.  

En base a estos planteos sobre las relaciones intergeneracionales en contextos de diversidad, nos 

preguntamos también acerca de las experiencias de pueblos indígenas en las ciudades de Rosario y 

experiencias vividas, sino que también se puede entender como conocimiento cultural compartido 

por generaciones sucesivas. De este modo, las representaciones sobre el pasado son activadas por 

los sujetos de un modo colectivo y en relación con su contexto social, generando una disputa por sus 

distintos sentidos. En la medida en que toda narrativa del pasado implica una selección, el olvido y el 

del pasado. Es así que adquieren sentido en el presente las distinciones entre la historia dominan-

te o hegemónica y la historia negada o silenciada, la cual cobra nueva vigencia a partir de cambios 

culturales y sociales que impulsan a revisar el pasado a partir de luchas por el poder, la legitimidad 

memoria se encuentra intrínsecamente ligada a la noción de identidad, de modo tal que las búsque-

das de una u otra no pueden ir por caminos separados. Tanto la memoria como la identidad étnica se 

construyen relacionalmente, por oposición o asimilación a otras memorias e identidades y, con fre-

cuencia, estructurándose a partir de hechos trágicos que, en determinadas circunstancias, apuntalan 

el sentimiento de pertenencia.

En cuanto a los procesos educativos, concebimos a la  educación en un sentido amplio, lo cual 

conlleva entenderlos en sus expresiones cotidianas y no restringidas al ámbito de lo escolar.  En este 

sentido, implica atender los diversos modos que la vida cotidiana familiar y comunitaria/barrial, la 

dimensión urbana, laboral y política intervienen en los procesos formativos de la vida de los sujetos.  

A su vez, entendemos la existencia cotidiana como historia acumulada, abordando el presente en 

-

-

-

políticos, estudiantes universitarios a través de acciones de voluntariado, clubes, iglesias. 

A partir de lo planteado, nos interrogamos acerca de cómo se transmiten y reapropian las memo-

mediante los cuales los distintos sujetos recuperan e interpelan el pasado de sus comunidades, desde 

su generación y su pertenencia étnica. 
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 › Resignificaciones del pasado entre los qom y mocoví en la Provincia de 

Santa Fe

En este punto, retomamos nuestros respectivos campos de investigación para nos interrogamos 

acerca de cómo se transmiten y reapropian las memorias de los qom y mocoví, fundamentalmente en 

presentando algunas continuidades en cuanto a la discriminación étnica, a la vez que contradicciones 

en relación con los modos de conmemorar aquel suceso y brindar reconocimiento y visibilización a 

se ha convertido en un momento clave de conmemoración que da lugar a distintas intervenciones 

artísticas en la ciudad, la mayoría de ellas con un sentido reconciliador. De todas maneras, considera-

-

otros ámbitos cotidianos. En otras palabras, consideramos que se trata de usos políticos del pasado 

en que es necesaria para los procesos de producción de la imagen urbana actual, pero la misma sólo 

los sectores empobrecidos. Así, teniendo en cuenta la situación de pobreza y marginalidad en la que 

mocoví en la ciudad que ponen el foco en el pasado quitan la atención de situaciones del presente, que 

no son más que continuidades de ese pasado de exclusión.

En cuanto a los espacios educativos formales, sabemos que el tema de la rebelión no está incluido 

dentro de la currícula escolar; sin embargo, muchos docentes abordan el tema al tratar la historia de 

la ciudad, sobre todo en la escuela primaria. En la escuela secundaria, el tema es tocado indirecta-

mente en relación con cuestiones referidas a los pueblos aborígenes, en especial, al hablar del proble-

ma de la discriminación. En el instituto terciario de formación docente, el tema se trata en el marco 

transmisión del pasado y la construcción de memorias locales. 

-

-

nos acerca de este importante hecho de la historia local y sus repercusiones en el presente. Las inter-

venciones de los alumnos fueron bastante heterogéneas, oscilando entre un desconocimiento de este 

proceso y un fuerte involucramiento. Entre estas últimas destacamos distintas posturas que plantean 

-

ellos tienen todavía miedo del blanco; a nosotros nos inculcaron un gran sentido de discriminación 

hacia el indio, que a veces inconscientemente llevamos a cabo, a pesar de que somos descendientes 

La otra experiencia referida a la transmisión del pasado relacionada con este hecho trágico den-
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levantamiento fueron llevados detenidos. En la actualidad es una escuela secundaria técnica a la que 

asisten alumnos provenientes de sectores de bajos recursos económicos, motivo por el cual la mima 

es frecuentemente estigmatizada por parte del resto de la sociedad sanjavierina, recibiendo el desca-

la rebelión, en el marco de un proceso de reformas edilicias que estaba atravesando la institución 

desde los meses anteriores. Esta indagación sobre las representaciones del pasado se daba al mismo 

tiempo que se producía el des-cubrimiento de vestigios materiales de ese pasado, que por distintos 

construcción que podrían ser restos de la antigua comisaría, tales como platos, botellas, cadenas o 

-

dicha respecto de las evidencias actuales de la represión hacia los mocovíes, podemos ver también un 

modo oculto de transmisión de las memorias que circulan de generación en generación entre sujetos 

En el caso de los qom de la ciudad de Rosario, la recuperación de la masacre de Napalpí se inscribe 

en el interés investigativo por continuar y ampliar una indagación anterior referida a las experiencias 

educativas e interacciones sociales y políticas que jóvenes indígenas desarrollan en el espacio urba-

no . En los procesos de interacciones socioculturales en los que se van implicando estos colectivos 

indígenas,  se entendió en la investigación que la escuela y el agrupamiento juvenil se constituyen en 

-

titarios. A su vez, que pueden abrir a procesos etnopolíticos en tanto expresan modalidades de rela-

ciones, de resistencia y de lucha por el reconocimiento y conquista de sus derechos, de espacios de 

actualidad habitan en los ámbitos urbanos producen al evocar la memoria ciertas recuperaciones de 

lo propio, tanto de su pasado como también de sus modos de vida y valores. En este sentido, los epi-

sodios de muerte, matanzas, traiciones y de dolor -entre ellos la Masacre de Napalpí-  que vuelven a 

De las entrevistas realizadas a docentes idóneos y no idóneos, podemos relevar que  el episodio 

de la masacre de Napalpí no se aborda aún en las escuelas. Un docente idóneo de lengua qom del 

hay mucha historia y en la escuela si se trabaja”. En este sentido, cabe mencionar que el Ministerio 

en consonancia con la nueva política educativa. Dada la situación de postergación en la que se en-
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julio se comenzaría a recordar la Masacre de Napalpí.  

Retomando las palabras del docente de Rosario, el hecho de que la situación de Santa Fe sea tan 

-

abordaje escolar de estos hechos trágicos para la memoria qom podría tener que ver con el dolor que 

produce evocar aquel pasado, que por tristeza o por respeto preferirían no contar. Sin embargo, al-

gunos abuelos y docentes mayores también entienden que la transmisión de la memoria es necesaria 

-

genas de la provincia plantean que los jóvenes tienen que nutrirse en la propia historia para defender 

sus derechos. También sostienen que los maestros idóneos deben capacitarse para contribuir a la 

del proceso de conquista. 

mayor por la educación intercultural que ha atravesado distintos momentos de avances e interrup-

-

incorporación a la Ley Nacional de Educación le otorgó a la misma un marco jurídico en el ámbito 

-

ta los contenidos curriculares conformes a la historia y cosmovisión de los pueblos Toba y Mocoví. 

Asimismo, habilita a la instrumentación de capacitación para docentes y no docentes que se des-

De todas maneras, no podemos dejar de mencionar que la implementación de esta modalidad no 

las prácticas cotidianas. 

 ›  Palabras finales, líneas pendientes

En esta ponencia nos propusimos analizar los procesos de construcción y transmisión de las 

-

cadas, han dejado huellas en las memorias de mocovíes y tobas y actualmente se presentan como un 

el mismo contexto histórico en el que tuvieron lugar. En este sentido, los inscribimos dentro de los 

a principios del siglo XX. En cuanto a las demandas y la circulación de memorias indígenas en la ac-

tualidad, hemos visto también que las experiencias qom y mocoví de Santa Fe no son las únicas que se 

dan en el país, sino que en diferentes regiones distintos grupos étnicos luchan por recuperar y resig-

dominantes. A la vez, hemos considerado que dichas demandas se producen a través de distintos 

ámbitos formativos en los cuales la transmisión generacional de saberes y experiencias constituye 
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uno de  sus pilares. Finalmente, hemos avanzado en al análisis de algunas experiencias de transmi-

sión y reapropiación de las memorias de los qom y mocoví, fundamentalmente en relación con sus 

-

lidades; algunas de las cuales han sido abordadas aquí mientras que otras han quedado abiertas para 

futuras profundizaciones. En esta oportunidad hemos trabajado sobre la problemática de la transmi-

sión intergeneracional del pasado en el marco de experiencias educativas, entendiendo que la misma 

atraviesa a distintos grupos étnicos que habitan en una misma provincia. En este sentido, nos hemos 

planteado poner en diálogo experiencias de contextos interculturales particulares con algunas políti-

modo que no es homogéneo pero que sí presenta puntos de cruce. En cuanto a las líneas pendientes, 

pretendemos continuar indagando acerca de la construcción de memorias de los pueblos qom y mo-

coví en otras localidades de la provincia de Santa Fe, así como también en los procesos de transmisión 
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