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ese
El presente texto expone algunas reÀexiones acerca de los estudios 
sociolgicos sobre los pueblos indígenas en mrica atina en el período de 
10-2015. res preguntas son las guías orientadoras del trabajo: Cules 
son los temas ue sobre los pueblo originarios a enido incursionando 
la sociología n la ormalidad acadmica cules programas a sobre 
los pueblos indígenas  cules son los ejes ormatios  Cules son las 
aportaciones tericas de carcter sociolgico ue en mrica atina se 
an producido a partir del estudio de los pueblos indígenas l anlisis 
se realiza en un corpus seleccionado de 60 artículos publicados en seis 
reistas latinoamericanas de sociología  en 16 ponencias presentadas 
en los grupos de trabajo ue sobre el tema se realizan en Congresos  son 
diulgadas en los libros  memorias por la sociacin atinoamericana 
de Sociología (S)   por la sociacin atinoamericana de Sociología 
ural (S). Se conclue ue los estudios sobre lo indígena se 
biurcan en una sociología institucional positiista en otra sociología 
crítica occidentalizada  en una ms ue denominamos sociología 
crítica descolonial. 

aabras cae sociología indígena   pueblos indígenas 
descolonialidad  autonomía buen 
iirmandar obedeciendo.
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Sociological studies on indigenous peoples 
10-2015

Abstract
This text presents some reÀections on sociological studies on 
indigenous peoples in atin merica in te period 10-2015. 
ree uestions are te guiding guides or tis or: ic 
are te issues tat sociolog as been dabbling on indigenous 
people at programs are tere on indigenous peoples and 
at training aes are in te normal academic at are te 
sociological teoretical contributions tat ae occurred in atin 
merica rom te stud o indigenous peoples e analsis is 
perormed on a corpus selected rom 60 articles publised in si 
atin merican sociolog journals and 16 papers presented in 
te oring roups ic are made on te subject in Congress 
and are reported in boos and reports b te atin merican 
Sociological ssociation (S) and te atin merican 
ssociation o ural Sociolog (S). t is concluded 
tat studies on te indigenous are biurcated in a positiist 
institutional sociolog in oter critical esternized sociolog 
and anoter one e call a critical decolonial sociolog. 

eors ndigenous sociolog indigenous people 
decolonialit autonom good liing obeing.

trocci

n la segunda dcada del siglo  los estudios sociolgicos se acercaron a la teoría 
 prctica de la antropología en torno a lo indígena. n el rimer Congreso ndigenista 
nteramericano realizado en tzcuaro stado de icoacn ico del 1 al 2 de abril 
de 10 se traza la política indigenista para toda mrica atina justo en el transcurso de 
la Segunda uerra undial. 

e 10 a 1 el indigenismo ue consiste en la política ue los stados  los 
mestizos disean  aplican  para los indígenas a tenido entre otros principios el no 
reconocimiento de los ueblos ndígenas  la transormacin de estos sujetos colectios 
a imagen  semejanza de los no indios. sta tarea a sido realizada por socilogos 
antroplogos politlogos psiclogos sociales aruelogos  administradores pblicos 
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de manera desigual  zigzagueante en su teoría  en su prctica dependiendo de las 
condiciones políticas  sociales del momento así como de la organizacin  resistencia de 
los pueblos originarios en cada país. 

n la maoría de los países de mrica atina con poblacin indígena los stados 
crearon Secretarías inisterios nstitutos epartamentos o Sub-secretarías encargadas 
de aplicar la política indigenista. l auge de esta política present desarrollos tericos ue 
estaban en armonía con la prctica ligada al stado. a sociología  dems disciplinas 
sociales elucubraron  teorizaron en torno a cmo integrar asimilar o incorporar a 
los indios al desarrollo al sistema capitalista.

n la ltima dcada del siglo  los moimientos indígenas en mrica atina se 
encargaron de sepultar al indigenismo tanto en sus ersiones tericas como en sus dierentes 
prais. os nueos moimientos indígenas cuestionaron las bases del indigenismo  
acabaron con el control social ue el stado  los partidos políticos mantuieron con los 
ueblos ndígenas otra de las características de la política indigenista. 

n el conteto de dominacin-represin  resistencias los indígenas imponen en los 
oros internacionales con moilizaciones  política el tema de discusin del concepto 
ueblos indígenas llegando tambin a la sociología así como a las otras disciplinas 
sociales. s decir ue ueron los propios pueblos indígenas los ue con su persistencia 
lograron incluir en las agendas de la diplomacia política  de sus países su reiindicacin 
de sujetos colectios con derecos etendindose la discusin a la sociología interesada 
en el estudio de los indígenas. 

ReÀexionar sobre el quehacer de los estudios de la sociología indígena es lo que 
intentamos en el presente documento considerando importante aclarar ue no 
pretendemos escribir la istoria de la sociología ue estudia a los pueblos indígenas 
tampoco la istoria de las asociaciones de sociología  muco menos el estado del arte 
ni el estado acadmico. a intencin es presentar algunas anotaciones ue siran de 
discusin sobre ese gran pendiente de la sociología ue tiene ue er con el estudio de 
los pueblos indígenas. Sistematizar la prctica sociolgica es por supuesto otra gran tarea 
por acer.

e una reisin de 6 reistas de Ciencia Sociales en mrica atina seleccionamos 
mediante un muestreo temtico  conceptual seis reistas no porue tengan indizaciones 
en empresas priadas controladoras  administradoras del conocimiento sino por su gran 
tradicin aportacin  consulta  acadmica en la sociología  ciencias sociales: las reistas 
eicana de Sociología rgentina de Sociología abula asa de Colombia spacio 
bierto de Venezuela Ciencias Sociales de Costa ica  Sociologías de rasil. n cada uno 
de los 60 artículos leímos el resumen  en algunos casos la presentacinintroduccin 
por considerar ue contienen la argumentacin del teto  los undamentos claes de la 
sociología ue estudia a los pueblos indígenas. 

n correspondencia con las interrogantes planteadas la primera parte del teto 
presenta de manera general un bree conteto sobre la problemtica en ue se sitan 
los ueblos ndígenas en mrica atina. a segunda epone breemente las posturas 
sociolgicas rente al estudio de los ueblos ndígenas. a tercera parte intenta eplicar 
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la sociología emergente de la descolonialidad en el estudio de los ueblos ndígenas. n 
seguida se abla de la academia  su relacin con la sociología de los pueblos ndígenas 
para después mencionar esa relación en los congresos. Se incluye una última reÀexión y 
algunas Referencias Bibliográ¿cas. 

es so os teas e sobre os pebo oriiarios a 
eio icrsioao a sociooa

l período 10-2015 tiene ue er adems de la celebracin del igsimo uinto ao 
de Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología editada por el socilogo leis 
omero Salazar miembro de la sociacin atinoamericana de Sociología con mucas 
ariables políticas econmicas sociales  culturales a niel mundial latinoamericano 
nacionales  de los pueblos indígenas. l capitalismo neoliberal adems del incremento 
de todos los tipos de iolencia ue lo caracteriza destrue el stado beneactor  en 
estos 25 aos surgen nueos moimientos indígenas ue en su generalidad reiindican 
ser reconocidos como ueblos ndígenas con derecos colectios cuestionando el 
egemonismo etnocntrico ue consiste en considerar ue la cultura occidental es la nica 
cultura avanzada, civilizada, desarrollada, democrática y pací¿ca, por lo se constituye en 
ejemplo  anguardia en todos los aspectos de la ida moderna. 

l etnocentrismo en atinoamrica contiene un proundo sentido unilateral de pensar 
ver, sentir, plani¿car y ejercer el poder, la democracia y la paz social, lo cual no admite 
otras visiones y vivencias pací¿cas, por lo que en el fondo legitima las condiciones de 
eclusin pobreza marginacin indiobia  iolencias para el conjunto de la sociedad 
pero con maor nasis contra los indígenas los de la ciilizacin negada del ico 
profundo” (Bon¿l Batalla, 2000). 

rente a la democracia  la paz social disrazadas e impuestas por los stados los 
Pueblos indígenas han tomados diversos caminos de resistencia pací¿ca para continuar 
como pueblos con sus culturas identidades organizacin social dereco indígena 
medicina tradicional lenguas epresiones artísticas  dems ormas de ida propias del 
contexto en el que se encuentran. Esa lucha y resistencia pací¿cas por el reconocimiento de 
sus derecos colectios en los ltimos 25 aos an permitido ue en el plano internacional 
 de manera parcial en las constituciones nacionales se les reconozcan algunos de sus 
derecos como los consignados por la rganizacin nternacional del rabajo () 
en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,  la 
eclaracin de Naciones nidas sobre los erecos de los ueblos ndígenas (200) 
epedida despus de 22 aos de negociacin cuos contenidos no an superado la 
declaratoria  el manejo político ue de manera recurrente realizan los stados en 
atinoamrica impidiendo la materializacin de los derecos de los pueblos indígenas en 
la ida cotidiana de sus comunidades.

l conteto de los ltimos 25 aos lo podemos sintetizar en cuatro grandes aspectos: 
econocimiento de los derecos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia  
organismos internacionales reconocimientos erbales  no reales  en las constituciones 
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nacionales represin epropiacin despojo desalojo  desplazamiento orzado de los 
territorios indígenas por parte del stado  las compaías etractias internacionales   
un incremento de  las resistencias de los pueblos indígenas ue eigen el cumplimiento de 
las eclaraciones  cuestionan el capitalismo neoliberal. 

rente al conteto anotado  de acuerdo al muestreo terico-conceptual realizado en 
las reistas  grupos de trabajo de las asociaciones mencionadas podemos ablar de una 
produccin terica  analítica sociolgica en plural es decir de sociologías ue tienen 
ue er con temas comunes pero con perspectias disímiles en los estudios de los pueblos 
indígenas. ablamos de una sociología institucional positiista ue desconoce la eistencia 
real  terica de lo ue se puede considerar conceptualmente como ueblos ndígenas. 
l nasis de esta sociología se centra en torno a la categoría tnica  se acompaa de 
la erudicin  repeticin entrílocua de la sociología europea  norteamericana sobre 
la comunidad tradicional  no pueblos en la descripcin de los rasgos culturales en la 
ollorizacin de la ida indígena en las cantidades de poblacin ablante de lenguas 
indígenas; en la pobreza y en la demografía clásica que cosi¿ca a los indígenas en números 
ue slo siren en el mejor de los casos para elaborar políticas de control de esta poblacin.  

tra sociología es la ue naega con bandera crítica es la ue reconoce  utiliza 
el concepto de pueblos indígenas en el estricto sentido en ue lo usan los organismos 
internacionales. Su escasa aportacin no trasciende ms ue en adornar en lenguaje 
sociológico lo que los organismos internacionales y ¿nancieros dicen sobre el tema. Es 
pattico escucar  er en los congresos del supuesto pensamiento crítico la pasarela 
de socilogos  de otras disciplinas sociales repitiendo  recitando tanto el pensamiento 
eurocntrico norteamericano como el discurso de las instituciones internacionales en torno 
a los pueblos indígenas ( N anco undial ondo onetario nternacional).  
esta sociología crítica domesticada le preocupa muco las moilizaciones de resistencia 
indígenas  las acciones ue realizan uera del stado. 

n esta constelacin sociolgica emerge una perspectia crítica descolonial como 
teoría  mtodo epistmico ue tiene como base contetualizar  eplicar la realidad de 
los pueblos indígena dentro del sistema mundo capitalista colonial. Se propone conocer 
la realidad a partir de comprender las condiciones coloniales en ue el sistema-mundo 
modernocapitalista mmanuel allerstein 2005) mantiene a los pueblos indígenas. 

Es necesario aclarar que la teoría de la colonialidad se re¿ere a la lógica del colonialismo 
ue se undamenta en las relaciones de dominio  eplotacin ue reuiere la modernidad 
para expandirse, cuya perspectiva ha sido impulsada por diferentes cientí¿cos sociales, 
entre ellos connotados socilogos latinoamericanos como níbal uijano de er (12 
 2000) ulio ejía de er (200) amn rosoguel de uerto ico (2011) Silia 
iera Cusicanui de oliia (200) ibardo os riza (Colombia) gustín ao-ontes 
(Colombia) ablo onzlez Casanoa de ico (200) odolo Staengaen (ico) 
dgardo ander de Venezuela (2010  2005)  alter ignolo de rgentina (200). 

a inestigaciones sociolgicas crecientes sobre los ueblos ndígenas ue parten del 
planteamiento del sistema mundo-capitalista colonialdescolonial ue se mantienen en la 
istoria inisible de la sociología egemnica de la modernidad como parte de la iolencia 
epistmica. sta sociología se a nutrido de manera permanente de los procesos de luca 
terica  prctica descolonial ue ienen adelantando los propios pueblos indígenas  
arodescendientes en mrica atina como política de liberacin autnoma con justicia 
libertad democracia  dignidad. Sin duda ue los dierentes procesos de descolonialidad 
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como los del buen iir las autonomías indígenas la educacin propia los unicipios 
utnomos apatistas son los maores aleccionadores de una sociología  emergente 
latinoamericana ue se dispone a descolonizar la misma sociología  las ciencias sociales 
en general. na peuea muestra de la sociología descolonial la podemos obserar en las 
reerencias bibliograía de este teto.  

utonomías autogobierno moimiento indígena territorio interculturalidad 
decolonialidad del poder ser saber  naturaleza dereco indígena buen iir 
comunalidad mandar obedeciendo (descolonialidad del poder) derecos colectios 
educacin propia identidad política son los conceptos ms discutidos teorizados  
analizados por la sociología ue estudia a los ueblos ndígenas. a ariedad de conceptos 
al decir del socilogo epresidente de S aniel Camaco (2005: 0) ejos de ser 
una debilidad es una de las grandes ortalezas de las Ciencias Sociales su capacidad 
para construir  deconstruir categorías producir nueas desecar algunas permitir la 
coeistencia de categorías contradictorias  asta ecluentes entre sí  auspiciar entre 
ellas la conrontacin ue en algunos casos se conierte en luca a muerte. Conceptos 
teorías  anlisis enriuecidos por el pensamiento colectio de los intelectuales orgnicos 
de los ueblos ndígenas. os pueblos indígenas maas de Ciapas an realizado mltiples 
eventos decoloniales y publicado sus análisis, los cuales ameritan ser reÀexionados por la 
sociología estudiosa de los ueblos ndígenas. 

Un elocuente trabajo de sociólogos y disciplinas a¿nes realizado junto con actores 
indígenas directamente inolucrados en la prctica política es el del rupo de rabajo 
oimientos ndígenas en mrica atina del Consejo atinoamericano de Ciencias 
Sociales (CCS) cuo objetio central es el de discutir  debatir sobre el sujeto político 
e istrico en el moimiento indígena. arte del trabajo colectio ue publicado en el 
libro Pueblos Indígenas, Estado y democracia compilado por ablo alos donde 
se mani¿esta la interlocución de expertos en temas indígenas y la voz de los pueblos 
originarios en un proceso de interculturalidad crítica comprometida con los moimientos 
indígenas del continente. 

n el campo uniersitario asta donde el internet acilit el estudio no a licenciaturas 
maestrías ni doctorados de sociología sobre los ueblos ndígenas en mrica atina. a 
niersidad aor de San Simn en su aestría en Sociolingística (2da Versin 2016 
 201) de 16 temas en su currículum uno de ellos lo denomina ueblos indígenas  
stado. l ondo ndígena imparte un ostgrado en obernabilidad  olíticas blicas 
desde la cosmoisin indígena. a niersidad Nacional utnoma de ico imparti 
asta 2013 la aestría en ereco etnicidad etnodesarrollo  dereco indígena en el 
nstituto de nestigaciones urídicas. n Cile ico Colombia er  cuador se an 
impartido iplomados en erecos de los ueblos ndígenas. l ondo ndígena oerta 
un iplomado en  obernabilidad ciudadanía  derecos indígenas otro iplomado 
nternacional en erecos ndígenas  una specializacin en ducacin ntercultural 
ilinge en mrica atina. 

n las licenciaturas de sociología en mrica atina aparecen en sus currículums arias 
asignaturas unidades acadmicas campos de estudio o temas cursados en un semestre 
o cuatrimestre algunas son obligatorias  otras optatias. ntre ellas se encuentran: 
esigualdad tnica e interculturalidad engua materna estin agraria indígena 
oimientos sociales campesinos e indígenas ulticulturalismo  etnonacionalismo 
“Video y fotografía etnográ¿cos”, “Etnicidad y cultura”, “Tradiciones culturales”, “Etnicidad 
y mestizaje”, “ConÀictos étnicos” y “Diversidad cultural”. De lo observado podemos anotar 
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que no hay programas, planes de estudio, ni asignaturas especí¿cas de sociología de los 
ueblos ndígenas es decir de lo ue constitue la contradiccin política principal de estos 
pueblos con el stado  la sociedad mestiza en general motio de eclusin marginacin 
racismo represin  iolacin de derecos colectios. 

or ltimo ale la pena mencionar ue en los ltimos 25 aos en los Congresos de 
la sociacin atinoamericana de Sociología (S) an estado actios los grupos de 
trabajo () sobre cuestiones indígenas. n el  Congreso S celebrado en Costa 
ica en 2015 uno de los  sesion con la temtica nterculturalidad en mrica atina 
 el Caribe l mismo tiempo se realiz el ncuentro de ueblos ndígenas  ducacin 
Superior-S. n la eclaracin los ueblos ndígenas consideran necesario ue S 
asociaciones de proesionales de las Ciencias sociales  umanas asuman compromiso 
pblico con la realidad de lo ue sucede en los pueblos indígenas. s decir ue proponen 
ue la sociología  las ciencias sociales se comprometan con los aconteceres ue ellos como 
pueblos en atinoamrica estn iiendo. rente a los contetos desaorables de la política 
neoliberal en la misma eclaracin proponen impulsar agendas de inestigacin desde 
las uniersidades  con los pueblos indígenas organizaciones e instituciones interesadas 
en descolonizar la inestigacin  la realidad de los pueblos originarios.

tras asociaciones de sociología al igual ue congresos nacionales de la disciplina o de 
las ciencias sociales eentualmente incluen grupos de trabajo oros simposios mesas 
redondas o seminarios relacionados con temticas indígenas sin  precisar la dimensin 
terica conceptual  analítica de ueblos ndígenas. 

Última reÀexión

a sociología ue estudia los ueblos ndígenas en los ltimos 25 aos en 
atinoamrica se a nutrido de tres ertientes de pensamiento: la sociología positiista 
la sociología crítica occidentalizada y la sociología crítica descolonial. Las reÀexiones 
dominantes se encuentran en el positiismo  en la crítica domesticada emergiendo una 
sociología undamentada en la teoría del sistema-mundo colonialdescolonial. 

l concepto ueblos ndígenas a tenido escasa aportacin terica  analítica desde la 
sociología  esta disciplina a sido en buena parte acrítica con este concepto limitndose 
en la maoría de los casos a aceptar  repetir lo ue los organismos internacionales 
han de¿nido como pueblos indígenas. Otra parte de la sociología, junto con los actores 
indígenas ienen de-construendo  decolonizando conceptos ue al re-construirlos 
en sus dinmicas prcticas colectias enriuecen a los propios ueblos ndígenas  a la 
sociología sentipensante.  

os conceptos ue se relacionan con lo ue genricamente denominamos sociología 
de los ueblos ndígenas se redimensionan con las aportaciones tanto de las realidades 
como de los anlisis de los mismos ueblos ndígenas los ue en estos ltimos 25 aos 
an incrementado notablemente en mrica atina la presencia política social cultural  
acadmica de intelectuales orgnicos (en el sentido de ramci 2010). scritores poetas 
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socilogos istoriadores antroplogos  en general pensadores e inestigadores indígenas 
con o sin títulos acadmicos ienen siendo participes de la construccin de otros mundos 
indígenas con sus saberes  sus acciones. Intelectuales indígenas piensan América Latina
es un teto compilado por Claudia apata (200) ue da cuenta del pensamiento escrito 
por indígenas sobre su identidad  compromiso con sus pueblos indígenas. 

sta interaccin de socilogos con los ueblos ndígenas en estos ltimos 25 aos es 
una de las ortalezas de la disciplina lo ue en palabras del socilogo colombiano als 
orda es sociología sentipensante comprometida con las lucas indígenas en su teoría 
 en su prais. sta sociología crítica coparticipa con las lucas de los ueblos ndígenas 
en procesos de descolonialidad a aor de la paz integral con justicia social libertad 
autonomía indígena en todas sus dimensiones democracia erdadera  dignidad. s en 
ltimas una sociología ue transita por su misma descolonizacin con participacin en la 
construccin de otros mundos posibles  necesarios.   

Cmo es el proceso de enseanza-aprendizaje de las sociologías ue estudian a los 
ueblos ndígenas a respuesta reuiere indudablemente de un estado del arte acadmico 
ue tenga en cuenta por lo menos tres aspectos bsicos: el contenido de los programas de 
cada curso (asignaturas unidades acadmicas) las dinmicas de la docencia  la relacin 
con los ueblos ndígenas. 

inalmente se propone ue los grupos de trabajo sobre cuestiones indígenas ue se 
presentan en los congresos de sociología se organicen en edes temticas de inestigacin  
sobre pueblos originarios con participacin directa de los indígenas en coproduccin de 
conocimientos  saberes de interculturalidad crítica  decolonial.    
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