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1. Fundamentación  

¿Qué es el cambio? ¿Qué entendemos por continuidad? El análisis de estos dos conceptos 

rectores de la historia, en el sentido amplio del término, contienen a todas aquellas disciplinas 

que buscan dar cuenta de las modificaciones e imposiciones sociopolíticas y socioeconómicas 

que diversas culturas han atravesado, así como de las posibles constantes que se manifiestan en 

ese devenir que llamamos tiempo.  

 

Este seminario se inserta en el ciclo introductorio de la Maestría, siendo la misma amplia en su 

estructura. Nos interesa pensar las formas en la que los procesos de cambio son presentados 

¿Tiene el cambio un signo/ adjetivación valorativa? ¿Tienen las continuidades la potencia de lo 

Universal? Buscamos reflexionar estas variables y preguntas desde una mirada interdisciplinaria. 

Una mirada de historiador-antropólogo- arqueólogo-geógrafo, una mirada que, cambios 

académicos (culturales) mediante, era impensada en tiempos pretéritos. 

  

En primera instancia, proponemos trabajar en torno a estos dos conceptos básicos dando un 

signo determinado, el cambio (lo que se transforma) y la continuidad (lo que subyace).  

 

Estos términos, lejos de ser excluyentes, pueden ser entendidos como complementarios. Lo 

central estará en ponerlos en tensión, debatirlos y analizarlos observando lo que encierran en su 

uso cotidiano y académico.  
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La problematización conceptual es central a la hora de pensar y analizar situaciones históricas, 

antropológicas, geográficas y arqueológicas particulares. Si de cambios y continuidades 

hablamos, incorporar al tiempo la variable espacio nos parece más que importante.  

Proponemos, entonces, un curso que nos permita observar procesos y situaciones históricas 

específicas que den contenido a los debates y críticas teóricas trabajadas.  

La historia, la arqueología, la geografía y la antropología nos permiten abordar conceptos como 

política, economía, conflictos, recursos o territorio para comprenderlos no como esferas, sino 

como líneas que se conectan a un plano mayor. 

 

De forma paralela y sintética, buscaremos pensar las disciplinas y en particular sus fronteras 

comunes, eso que llamamos interdisciplina, no ya como una palabra vacua, sino como acción a 

la hora de generar aportes para la comprensión del pasado.  

 

La cursada propone un camino que recorra aspectos clásicos sobre los cambios y las 

continuidades en la historia de diversas sociedades (desde sociedades no-estatales hasta 

sociedades contemporáneas) observando tanto los procesos de cambio como las contingencias 

y lo impensado en el horizonte político y económico y las formas de conexiones y continuidades 

de prácticas que, aparencialmente, se piensan extintas.  

Desde una perspectiva metodológica retomaremos aspectos materiales en torno al cruce de 

fuentes y su relación con problemáticas de análisis, realizando estudios críticos en torno a las 

formas de comprensión que parten de lo simple a lo complejo y observando las satisfacción de 

las necesidades y los límites a través de diferentes mecanismos que se manifiestan en prácticas 

de reciprocidad, de distribución y redistribución; así como formas de comprensión de cambios 

económicos y políticos en contextos de frontera. 

  

Si bien el tiempo es uno de los ejes centrales, como ya mencionamos, es importante incluir la 

variable espacio-territorial es el transcurso de la cursada. En este punto, el curso tomará de la 

geografía crítica y de la antropología política aportes que nos permitan conceptualizar las 

diversas maneras de analizar el territorio y su relación con la política y la economía. Sobre este 

punto haremos eje en las sociedades no-estatales, las sociedades de tipo estatal; así como la 

relación entre ambos tipos de sociedades en situaciones de contacto, con especial atención a la 

sociedad indígena de Pampa y Patagonia durante el siglo XIX y la forma de expansión estatal 

argentino. Se desprende de este objetivo un análisis profundo en torno a los liderazgos, las 

situaciones de poder y los efectos generados entre sociedades con lógicas políticas y económicas 

de parentesco.  

Por último, y a modo de epílogo abierto, nos interesa trabajar en temáticas que estén ancladas 

en nuestro contexto actual. En este punto analizar y reflexionar sobre las sociedades post-

estatales, desde variables como la compresión espacio-temporal, nos (re)posiciona frente a las 



problemáticas a estudiar, pudiendo correr las “fronteras” y generando líneas y puntos de 

conexión con situaciones que, en inicio, se manifiestan desconectadas.  

En resumen, el propósito central de este curso es generar reflexiones teóricas e históricamente 

situadas en torno al cambio y las continuidades integrando dichos conceptos en diversos tipos 

de sociedades espacialmente situadas. Se trata de considerar perspectivas teórico-

metodológicas a través de estudios de situaciones concretas utilizando la arqueología, la historia, 

la geografía crítica y la antropología como disciplinas “inter” que amplíen nuestra caja de 

herramientas.  

 

 2. Objetivos  

I) Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas en torno a los conceptos de cambio y 

continuidad; con especial atención a las variables políticas, económicas, territoriales, de 

parentesco y estatales  

II) Generar un espacio de reflexión y discusión teórica capaz de romper los tabiques disciplinarios, 

a la vez que, plausible y útil para el análisis de situaciones concretas.  

III) Establecer las principales características del cambio y la continuidad en situaciones de 

frontera, así como las formas de territorialización en sociedades no estatales y estatales, 

tomando como eje las sociedades indígenas que ocupan/ ocuparon nuestro país y el registro 

arqueológico/ antropológico de las mismas.  

IV) Analizar las prácticas de reciprocidad, distribución, redistribución y exacción del excedente 

desde las formas de construcción política y económica del espacio- territorio en relación con los 

cambios y continuidades socioculturales.  

V) Repensar las formas del cambio y la continuidad en relación con la expansión del estado 

Argentino, observando los procesos de negociación, los cambios en sociedades no-etatales en 

situaciones de contacto y, finalmente, de avance estatal y la nueva territorialización impuesta 

desde fines siglo XIX.  

 

3. Contenidos  

 

Unidad I. Cambios y continuidades en perspectiva histórica interdisciplinaria.  

Duración: 4 clases de 2 horas sincrónicas cada una y 2 horas diacrónicas semanales. 

  

La historia y la preocupación por el cambio. Formas de organización y funcionamiento político-

económico de sociedades no estatales y estatales. Propuestas evolucionistas. Miradas 

disciplinares e interdisciplinares: la Historia, la Antropología, la la Arqueología y la Geografía 

crítica. Modelos teóricos, contingencias, devenires y procesos de cambio e imposición política. 

Críticas al devenir del progreso.  

 



Unidad II. El espacio que deviene en territorio. Representaciones territoriales, cambios y 

continuidades.  

Duración: 4 clases sincrónicas de dos horas y 4 clases diacrónicas de 2 horas. 

¿Qué es el espacio?  

Del espacio al territorio, formas de territorialización en sociedades no estatales y estatales, 

cambios y continuidades.  

 

De qué “hablamos” cuando decimos: espacio, territorio, región, paisaje y lugar. El mundo 

(des)territorializado.  Representaciones territoriales. Mapas del mundo y cartografías actuales. 

Compresión espacio-temporal. Las fronteras como espacios experimentales. 

 

Unidad III. Estudio particular: Pampa y Patagonia en perspectiva política y territorial. 

Sociedades en situación de contacto y expansión estatal. Siglo XIX-XXI.  

Duración: 4 clases de dos horas sincrónicas y 2 horas asincrónicas.  

Las sociedades indígenas en la actual Argentina. Formas de “ocupación” del espacio político y 

económico. El registro arqueológico/ antropológico en perspectiva histórico. La reciprocidad, la 

distribución y la redistribución en sociedades no-estatales y en situaciones de contacto. Estudios 

sobre Pampa y Patagonia. Las parcialidades indígenas. Siglo XVIII – XIX. Crónicas. Registro 

arqueológico. ¿Grandes jefaturas o sociedades segmentales? El debate en torno el poder y el 

liderazgo político. Cambios y continuidades en torno a la percepción de fuentes arqueológicas: 

los cuerpos indígenas.  

Formas de comprensión espacial en las sociedades indígenas de Pampa y Patagonia. Los 

topónimos, el registro arqueológico y la cartografía nacional.  

 

4. Bibliografía obligatoria por unidades (la misma puede ser modificada, con la introducción de 

textos, por parte de los y las estudiantes o del docente a cargo) 

  

Unidad I  

Abéles, M. (2008). Política de la supervivencia. Eudeba. Buenos Aires. pp 141-162.  

Campagno, M. (2002). Hacia un uso no-evolucionista del concepto de “sociedades de  

jefatura”, Boletín de Antropología Americana 36, pp. 137-147.  

Canetti, E. (2010). Masa y Poder. Obra completa1. Random House Mondadori. Barcelona. 173-

215  

Clastres, P. (1978). La sociedad contra el Estado, Caracas, Monte Ávila, pp. 165-191  

Deleuz, G. y Guattari, F. (1997) [1980]. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Editorial Pre-

Textos. Valencia. (Selección)  

Flannery, K. (1975). La Evolución Cultural de las Civilizaciones. Barcelona. Anagrama. pp. 7-21.  

5 Fried, M. (1979). Sobre la evolución de la estratificación social y el Estado. En: J. L. Llobera (ed.), Antropología Política, 



Barcelona, Anagrama. pp. 133-151.  

Ginzburg, C. (1994). Microhistoria: dos o tres cosas que se de ella. En: Manuscrits, N° 12. pp. 13-

42.  

Kolata, A. Economía, ideología e imperialismo en los Andes Centrales Meridionales, en: 

Demarest, A. y Conrad, G. (eds.), Ideology and Pre-Columbian Civilizations, Santa Fe (NM), School 

of American Research Press, 1992, pp. 65-85 (traducción).  

Nielsen, A. (1995). El pensamiento tipológico como obstáculo para la arqueología de los proceso 

de evolución en sociedades sin estado, Comechingonia 8, pp. 21-45.  

Núñez, L. y Dillehay, T. D. (1979). Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes 

meridionales: patrones de tráfico e interacción económica. Antofagasta. Universidad del Norte. 

Cap. 8, 9 y Epílogo.  

White, H. (1992) METAHISTORIA La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. FCE, México. 

Selección.  

 

Unidad II  

Acuto, F. (2009). Colonizando los Andes en tiempos del Tawantinsuyu: Paisajes, experiencias 

rituales y los inkas como ancestros, en Campagno, M. (ed.), Parentesco, patronazgo y Estado en 

las sociedades antiguas, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, pp. 267-296.  

Appadurai, A. (1999). Soberanía sin Territorialidad. Notas para una geografía posnacional. En: 

Nueva Sociedad 163. Septiembre-Octubre. Pp. 109-125. Disponible en: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/2799_1.pdf (Acceso junio 2011).  

Calavia Sáez, O. (2004). “Mapas carnales, el territorio y la sociedad Yaminawa.”. En Surrallés y 

García Hierro (eds.) Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. (eds.). IWGIA. 

Doc. N° 39. Lima. pp. 121-137.  

Febvre, L. (2004) [1935]. El Rin. Historia, Mitos, Realidades. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. pp. 

59-89.  

Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización. Del fin de los territorios a la 

multiterritorialidad. Ed. Siglo XXI. México. Pp. 18-83.  

Harley, J. B. (2005). La Nueva Naturaleza de los Mapas. Fondo de Cultura Económica. México. Pp. 

79-112 y 185-207.  

Massey, D. (2012). Un sentido global del lugar. Icaria Editorial. Barcelona. Pp 112- 129.Pp. 197-

214  

Sack, R. (1986). Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge UniversityPress. 

Cambridge. (Selección)  

 

 

 Unidad III  

Anderson, B. (1993). Comunidades Imaginadas. FCE. Buenos Aires.  



Bechis, M. (1999). “La „organización nacional‟ y las tribus pampeanas en Argentina durante el 

siglo XIX”, en XII Congreso Internacional de AHILA. Porto. Portugal.  

Briones, C. y Delrio, W. (2002). “Patria sí, Colonias también. Estrategias diferenciales de 

radicación de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900).” En: Ana Teruel, Mónica Lacarrieu y 

Omar Jerez (Comp.) Fronteras, Ciudades y Estados. Alción Editora. Córdoba.  

Lazzari, A.; Rodríguez, M. y Papazian, A. (2015) “Juegos de visibilización. Antropología 

sociocultural de los pueblos indígenas en Pampa y Patagonia”, en Papeles de Trabajo, 9 (16), pp. 

56-109. IDAES. UNSAM. Co-autor junto a Lazzari, Axel; Rodríguez, Mariela Eva. Disponible en: 

http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/n16/3.%20Lazzari,%20 

Axel;%20Rodr%C3%ADguez,%20Mariela%20Eva%20y%20Papazian,%20Alexis.pdf  

Lois, C. (2014). Mapas para la nación. Episodios en la historia de la cartografía argentina. Ed. 

Biblos. Buenos Aires. (Selección)  

Nacuzzi, L. y Pérez de Micou, C. (1994). Rutas indígenas y obtención de recursos económicos en 

Patagonia. En: Memoria Americana. Cuaderno de Etnohistoria 3, Buenos Aires.  

Papazian, A. (2009). “Pulmarí. Representaciones territoriales. ¿Para quién?” En: Revista Espacios 

de crítica y producción. Mayo. N° 40. Facultad de Filosofía y Letras-UBA. Buenos Aires. pp. 32-39.  

Papazian, A. y González Palominos, K. (2016) “Territorios fragmentados. Agencia y trayectorias 

de lucha de una Comunidad Mapuche trashumante”. En: Etnografías Contemporáneas. Revista 

del Centro de Estudios en Antropología. IDEAS. UNSAM. Vol. 2. N°3. pp 204-225. En coautoría 

junto a Karinna González Palominos. Disponible en: 

http://www.unsam.edu.ar/ojs/index.php/etnocontemp/article/view/175/173  

 

Fuentes  

AGN. Mapoteca. Mapas históricos de las “fronteras” internas.  

IGN. Cartografía del sur argentino de 1930.  

AGN. Álbum de la Expedición al Desierto. Encina y Moreno. Selección.  

 

Evaluación  
Se evaluará: presentación de textos obligatorios por parte de las y los cursantes (al menos un texto durante la cursada).  

Una segunda instancia de evaluación será la presentación de una monografía afín a la materia y 

a alguna de las temáticas de interés de los estudiantes. Ambas instancias de evaluación serán 

ponderadas con la cursada.  
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