
 

 
ANEXO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Pueblos Indígenas: Diversidad Biocultural, Territorio, 

Agricultura. 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Cátedra/s-Área/s, Departamento/s: Grupo de Estudio y Trabajo junto a 

comunidades Qom de la región del chaco – GET Qom-FAUBA (CD 3654/12). El 

equipo docente se desempeña en las cátedras de Genética/Dpto. Biología Aplicada y 

Alimentos; Área Agroecología/Secretaría Académica; Extensión y Sociología 

Rurales/Dpto. Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola y en la Especialización 

en Desarrollo Rural – EPG-FAUBA. 

Carrera: Tecnicatura en Turismo Rural – Tecnicatura Universitaria en Turismos Rural 

Período lectivo: 2024 - 2026 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Duración: Bimestral 

Profesores responsables de la asignatura: Gustavo Schrauf.  

a) Equipo docente FAUBA: Libertad Mascarini (Mag. Ing. Agr.); Gustavo Schrauf (Dr. 

Ing. Agr.); Beatriz Nussbaumer (Dra. Ing. Agr.); Eduardo Musacchio (Ing. Agr.); 

Carlos J. Cowan Ros (Dr. Ing. Agr.). 

b) Docentes invitadas/os: Lorena Cardin (Lic. en Antropología, Doctorando); Ana 

Álvarez (Ing. Agr.), Diana Lenton (Dra. en Antropología); Silvina Ramirez (Abogada, 

Dra.); Daniel Somma (Dr. Ing. Agr.); Lucía Golluscio (Dra. Prof. Titular Consulta UBA, 

Inv. Princ. Conicet). 

c) Otros invitados: Referentes indígenas de distintos pueblos indígenas relacionados 

a la temática de cada clase. 

Carga horaria para el estudiante: TREINTA DOS (32) horas, DOS (2) créditos  

Correlativas requeridas:  

Aprobadas:  

Para el plan de estudio 2014: Planificación Territorial y Sistemas Productivos 

Agropecuarios 

Para el Plan de estudio 2024: Planificación Territorial y Sistemas Productivos 

Agropecuarios 

Modalidad: Curso 



 

 
 

3. FUNDAMENTACIÓN 

En América Latina habitan más de 400 Pueblos indígenas que representan el 8 a 

10% de la población regional. Existe una gran coincidencia entre las zonas 

geográficas de mayor riqueza biológica con las de mayor diversidad cultural. En el 

mundo entero se pueden identificar territorios o áreas que son valorados, manejados 

y conservados gracias a las formas de vida de los pueblos indígenas y sus 

comunidades (PPD, 2019). El Estado argentino reconoce en la actualidad la 

existencia de, al menos, 955 mil personas pertenecientes a más de treinta pueblos 

indígenas, aunque admite que se trata de un “subregistro” (INDEC Censo 2010), 

estando registrados 39 Pueblos indígenas (ReNaCi, INAI, 2023). Aun así, cierto 

discurso científico, textos escolares e incluso el sentido común hegemónico se refiere 

a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como grupos étnicos vivos y 

presentes en la actualidad (Aranda, 2015).  

Briones (1996) sostiene que lo nacional, en los Estados nacionales que emprendieron 

un proceso de descolonización, debió construirse no sólo en contraposición a un otro 

metropolitano, lo español, sino frente a un otro autóctono que les representaba 

desafíos particulares para el proceso de comunalización de las naciones emergentes. 

Los Pueblos indígenas no se adecuaban a los ideales de la identidad de la nación 

que se intentaba construir, homogénea y blanca. Además, este otro autóctono 

constituía una amenaza en tanto podía reclamar derechos territoriales en base a su 

ocupación anterior y continua. El objetivo del Estado argentino por eliminar y/o 

asimilar a la población indígena constituyó una distinción particular en relación con el 

resto de los Estados emergentes. De modo que la formación y consolidación del 

Estado nación se sustentó en el proceso de genocidio de los Pueblos indígenas 

llevado a cabo, esto es en la intencionalidad de desestructurar a dichos colectivos a 

través de procesos de sometimiento, detención, apropiación, concentración, 

deportación, distribución, explotación e incorporación de personas, territorios y/o 

recursos (Delrio et al., 2007; Delrio et al., 2018).  

Sin embargo, a partir del V Centenario del ‘descubrimiento’ de América, 1992, los 

pueblos indígenas del continente experimentaron un proceso de reorganización y 

fortalecimiento, del que también fue parte Argentina. Asimismo, consecuencia de una 

profundización del extractivismo (Giarracca & Teubal, 2010; Svampa, 2013) los 

pueblos originarios y campesinos se erigieron como actores protagónicos en la 

defensa de los territorios y en la propuesta de otro modelo de desarrollo (Aranda, 



 

 
2015). El aumento de la producción como solución al hambre mundial a través de la 

llamada “Revolución Verde” implicó la modificación del ambiente para maximizar el 

potencial de rendimiento de pocas variedades en las que se basó la incorporación 

tecnológica, en lugar de mantener la alta variabilidad genética más adecuada a la 

gran diversidad de ambientes que constituyen los agroecosistemas. El resultado fue 

de un alto costo ambiental y social. 

Los pueblos indígenas se relacionan con la diversidad biológica, la utilizan como 

medio de sustento y la perciben como esencial para sus vidas. La biodiversidad se 

entrelaza con sus conocimientos, prácticas y valores espirituales y materiales, y está 

estrechamente relacionada con los derechos comunes sobre la tierra y los recursos 

naturales y con la cultura (Borrini, 2010). Tienen derechos consagrados en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las 

constituciones nacionales. En el año 1994 la Constitución de la Nación Argentina 

planteó el inicio de una nueva etapa al reconocer, en el Art. 75 inc. 17, la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas; en el inc. 20 expresa el 

compromiso al dictado de leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural; y en los 

inc. 22 y 24 otorga jerarquías constitucionales a los tratados internacionales referidos 

a ellas (Rosso, 2016).  

Por esto, tal como establece la III Conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe “Es necesario promover la diversidad cultural y la 

interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es 

solo incluir en las instituciones de educación superior a mujeres, personas con 

discapacidad, miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes e individuos de 

grupos sociales históricamente discriminados, sino transformarlas para que sean 

social y culturalmente pertinentes. Estos cambios deben asegurar la incorporación en 

las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, 

saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de 

conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales” (CRES, 2018).  

Como planteara el Ingeniero Parodi (1966) “El territorio argentino ha sido teatro de 

una agricultura aborigen sobresaliente… Una ley o una institución que ampara esta 

agricultura salvaría una riqueza potencial de un valor fuera de todo cálculo”.  Un 

acercamiento al conocimiento de los pueblos indígenas, nos ayudaría a la 

comprensión del destino común a que estamos definitivamente unidos (Pérez y Rex 

González, 2000).  



 

 
Desde estos fundamentos, la asignatura se propone reflexionar sobre la relación 

entre los saberes académico-científicos y los ancestrales y locales, construyendo 

nuevos conocimientos que aporten propuestas de solución a las necesidades de los 

pueblos indígenas, desde las distintas disciplinas de nuestra institución. 

La asignatura se propone como un espacio de enseñanza-aprendizaje que permita 

conocer y analizar en distintas comunidades indígenas: 1) la cultura de los pueblos 

indígenas, su cosmovisión y sus derechos; 2) modos de organización y gestión de la 

producción adaptados a sus ecorregiones y respetuosos del ambiente; 3) sistemas de 

cultivo con plantas nativas de uso ornamental, para la alimentación saudable, así 

como la mejora y/o restauración del paisaje acordes a su necesidades y cultura; 4) 

sistemas de manejo pastoril integrados al paisaje; 5) manejo del ambiente y 

desarrollo que abarque tanto lo productivo como el turismo rural. Permitirá integrarlos 

a sistemas de cultivo sustentables, resilientes a los impactos del cambio climático, y 

mantener y cuidar la biodiversidad acorde a cada zona o región, respetando la 

diversidad biocultural. Se propone, asimismo, como un espacio en el que las y los 

estudiantes encuentren apoyo teórico-metodológico que les permita desarrollar 

trabajos relacionados a la cuestión indígena acordes a su formación académica con 

enfoque interdisciplinario y pluricultural. 

 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos de la asignatura son que la/os estudiantes logren:  

1) Adquirir conocimientos respecto a los distintos pueblos y comunidades indígenas 

de Argentina, su cultura, historia, actualidad, así como su concepción de territorio, 

relación con la naturaleza y ontología.  

2) Conocer cultivos y plantas nativas de distintas comunidades indígenas, así como 

modos de organización y gestión de la producción, adaptados a sus ecorregiones y 

respetuosos del ambiente.  

3) Adquirir conocimientos que aporten a una formación integral, intercultural, desde 

un enfoque interdisciplinario y desde el diálogo de saberes.  

4) Conocer los principales paradigmas, marcos normativos y regulatorios, debates y 

conceptos (interculturalidad, estados plurinacionales, autonomía, etnodesarrollo y 

sumak kawsay ‘Buen vivir’) asociados al ejercicio de los derechos de los pueblos 

originarios.  

5) Incorporar conocimientos y herramientas que le faciliten el desarrollo de proyectos 

y de trabajo junto a integrantes de comunidades indígenas que abarquen desde lo 



 

 
productivo para la alimentación, ornamentación, comercialización y/o mejora del 

paisaje, al desarrollo del turismo rural.  

 

5. CONTENIDOS 

Módulo 1. Pueblos indígenas, historia y actualidad.  

- Pueblos originarios en Argentina, territorios y procesos históricos. Genocidio. 

Conquista, apropiación de sus territorios y de su fuerza de trabajo.  

- Modelos regionales de asimilación, exclusión, migración, desplazamientos y 

explotación de indígenas.  

- Visibilización de la cuestión indígena en América Latina y reactualización étnica.  

- Derecho indígena. Marco normativo nacional e internacional. Problemáticas 

comunes a los pueblos originarios que habitan el territorio. “Brecha de 

implementación”.  

Módulo 2. Cosmovisión indígena. Naturaleza y cultura desde la ontología indígena.  

- Cosmovisión indígena. Concepto de ontología. Prácticas, saberes, subjetividades, 

territorios y memoria.  

- Relaciones entre naturaleza y cultura: totemismo, animismo, perspectivismo, 

naturalismo. Significados, prácticas y relaciones sociales en los vínculos entre 

humanos y no humanos.  

- Lenguas indígenas. Discursos y prácticas en la relación intercultural.  

Módulo 3. Conflictos territoriales.  

- Concepto y modelos de desarrollo imperantes y alternativos. Conflictos por el uso, 

apropiación y significados de los territorios. Transformaciones ambientales y disputas 

por los bienes comunes naturales. Extractivismo y consecuencias sobre los territorios 

y pueblos indígenas.  

- Agentes involucrados en los conflictos en distintas escalas. Dispositivos de poder y 

modos de gobierno. Experiencias y estrategias de resistencia.  

Módulo 4. Territorios indígenas de Conservación  

- Distintos modelos de conservación ambiental. Territorios de conservación indígena. 

Gestión comunitaria de los bienes naturales. Participación comunitaria en políticas de 

conservación.  

- Territorio, autonomía, derechos y bienes comunes.  

- Los modelos de conservación basados en el turismo y otros emprendimientos 

económicos.  

Módulo 5. El paisaje y las plantas desde la cosmovisión indígena.  



 

 
- Etnobotánica. Etnias y árboles. Los remedios del monte.  

- Etnopaisaje. Relación con la naturaleza circundante. Construcción comunitaria del 

paisaje. Bases para diseñar o reforestar áreas comunitarias.  

Módulo 6. Agricultura y PPII  

- Sistemas de manejo agrícola y pastoril de diferentes grupos y comunidades 

indígenas: milpa, chinampas, bancales, terrazas, waru waru, trashumancia, otros.  

- Diversidad biocultural. Conservación, manejo y recuperación de la agrobiodiversidad 

local. Especies nativas y variedades locales. Conservación in situ y ex situ. Bancos 

de germoplasma. Guardianes de semillas.  

- Impactos de la agricultura industrial en las prácticas culturales.  

- Agroecología. Importancia e integración de los saberes ancestrales y locales.  

Módulo 7. Experiencias de trabajo en territorios indígenas  

- Trabajo de extensión junto a comunidades indígenas. Extensión o comunicación. 

Dinámica de grupos para el trabajo en territorio. Diálogo de saberes.  

- Estudio de casos: Experiencias de trabajo en territorio junto a comunidades 

indígenas.  

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA y FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA 

PRÁCTICA 

El curso se organizará en clases teórico-prácticas de 4 horas semanales. En cada 

clase se realizará una exposición teórica y a continuación se trabajará con dinámica 

de grupos, integrando los contenidos teóricos expuestos con la bibliografía propuesta 

y las experiencias presentadas por el/la docente y/o referentes indígenas invitada/os, 

así como con las experiencias vivenciales de los estudiantes. Se concluirá con un 

resumen que sintetice los aspectos mencionados. 

 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará sobre la base de la elaboración de un trabajo escrito 

individual o grupal en el cual se deberán utilizar de manera crítica elementos teóricos 

y conceptuales vistos durante el curso. En aquellos casos en que los alumnos ya 

cuenten con un tema de investigación de trabajo final de la carrera, en dicho trabajo 

se podrán analizar aspectos ligados a la temática del mismo desde la perspectiva 

intercultural de la asignatura. Los trabajos realizados serán expuestos en forma oral 

en la clase de cierre de la asignatura, en la que la/el estudiante deberá participar 

obligatoriamente de la exposición de su trabajo y responderá consultas sobre el 



 

 
mismo. La modalidad de aprobación de la asignatura es sin examen final, no 

existiendo la posibilidad de quedar en condición de alumno regular. Para aprobar la 

asignatura son requisitos cumplir con el 75% de asistencia y aprobar el trabajo final 

con una clasificación individual de cuatro (4) o más puntos en una escala numérica 

de 0-10. La calificación mínima de 4 (cuatro) puntos implica que el estudiante 

demuestra haber alcanzado al menos el 60% de los contenidos del curso. El/la 

estudiante que no cumpla con los requisitos establecidos quedará en condición de 

“Libre” como única condición alternativa. 
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