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the high cost of the raw material, the different degrees of technical speciali 
zation , etc. A nd of course, there is a indication of th e social and. cultura] as
pects contained ill the pdrti",lar [orms and styles. In conclusion, note is made 
of the lack of (I haml icra/t census in the country (tnd th e need for one for rea
SO li S of nation(l! interest. 
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TRODUCCION 

Este articulo se propone analizar ciertos aspectos de las relaciones 
entre indigenas y no-indigenas en una comunidad de Tobas siruada 
en las afueras de uno de los principales centros urbanos de la Pro
vincia de Chaco, en el norte de la Republica Argentina.' Nuestro in
teres se centra en aquellos aspectos de la organizacion polirica de esta 
omunidad en tanto aparecen como resultante del modo de insercion 

de la misma en la estrucrura sociopolitica del segmento local de la 
sociedad nacional argentina y, al mismo tiempo, como dererrninando 
los !imites 0 constraints (Barth 1966) para las esrrategias a seguir 
en los procesos politicos. Dentro de cse marco, nos proponemos ana
lizar a) los alinearnientos resultantes de las posiciones diferencial cs 
() upadas por indigenas y no-indigenas en el contexte local, b) la 
mcidencia de dicha situacion en la determinacion de los objetivos 
I'llhlicos implicados en la toma de decisiones politicas, asi como en la 
disrribucion de poder y en la legirirnidad del poder investiclo y mani-

I Los Toba del Chaco argent ino pertcneccn a la asi Hamada "rarna media " 
.I, la familia lingu istica Gu aycuru, Este trabajo se basa en investigacio nes de 
', 11 11 1''' efcctuadas por cl autor durante un per iodo de 18 mcses, en los afios 
I'I(,X l' 19 69 . Parte de los datos aqui utilizados fueron elaborados dentro de un 
"' r t o de rc fercncia distinto en la tesis para el g rade de Master of Arts en antra

oI",Kia, prcsen tada a la Universidad de Wisconsin ( Bartolo me 19 70 ). 

1.1 () I'O I.\lO J. IIAI{TOLOro.lfi, de la Univcrsidad de \Xlisconsin. 

\ II I1M i n lndi '·lIiHln.-Vol. XXXI, diciemhre HI71. 
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pulaclo por los lideres de Ia comunidad, y c) las caracreristicas de las 
rcdcs socia lcs (social networks) de los Iideres y la ma nera en que son 
urilizadas para movilizar capital politico tanto en procesos internos 
a la comun idad como en las relaciones con el entor no no-indigena. 

Antes de p roceder al analisis del caso que nos ocupa, sin embargo, 
cs necesar io considerar algunos puntos de importancia. EI prirnero de 
cllos tien e que ver con la delirnitacion de la unidad a ser empleada, 
el segundo con el concepto de polirica aqui uti lizado, y el tercero con la 
significacion conceptual de Ia nocion de redes sociales, 

En 10 que conciern e '11 primero de estos punros, el empleo del 
rerrnino "organizacion polirica" presenta a lgunos problemas que re
quieren clarificacion. En primer lugar, cual quier intento de confiar 
la discusion de los procesos politicos den tro de los lirnites Fisicos de 
la comunidad indlgena seri a no sola mente arbit rario, sino que rambien 
inducente a confundir el "campo real " en el que tienen lugar dichos 
procesos. No estamos tratando ni con una "pequefia sociedad" -en el 
sentido de un sistema social autonorno, si bien en escala reducida-, 
ni con una organizacion polirica nativa sufriendo influencias aculrura
tivas 0 "modern izanres". 

A pesar de que algunos aspectos de la presente organizacion y 
Iiderazgo de los Toba guardan correspondcncia con 10 que se conocc 
acerca de sus formas tradicionales, su configuracion conrernporanea 
es el resulrado de un complejo conjunro de facto res que afectan la 
posicion individual y grupal de los Toba en relacion a la sociedad 
dorninanre. Entre dichos £actores pucden mcncionarse: 

1 . Su idenridad ern ica, tanto en 10 que conciern e a Ia proyeccion 
de una "imagen" racial diferencial, com o en 10 referente a 
barreras espedficas, lingiiisticas y cul turales, que los separan 
de la poblacion de la provincia, denrro de la cual los Toba 
constituyen una reclucida minoria :!. 

2 . Los prejuicios y las farmas cubiertas 0 descubiertas de dis 
criminacion que enfrcntan de parte de los no-indigenas. 

:! La poblacion aborigen constituyc algo rnenos de un 3% de la po blaci"II I 

tota l de la Provincia de Chaco. Esta cifra se basa en los resultados del Cc n-o 
Nacional de 1960 (Sec retarfa de Estado de Haci enda 1961: voL 1) y del . C II 

so ln dige na N acion al ( Mi nisterio del Interior 1968 : voL II ). Este lIltimo Censll 
da un total de 15,873 indi genas en la provincia, mienrTas la poblaci/lIl 101.1! 

cra en 1960 superior a los 540,000 habitantes, ci rra qu e se ha mantenido 111.1 

() J11l.'1l0'i co nsta nrl'. 
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3.	 Su rnarginalidad e ignorancia de las normas legales vigenres, 
asi como los numerosos contrales, formales e informa les, que 
las auroridades locales y provincia les ejercen sobre ellos. 

4.	 Su insercion dentro de Ia esrructura economica de la provincia 
como parte de un prolerariado ru ral generado por una indus
tria algodonera basada en el uso intensivo de Olano de obra 
relativarnente barara (C/. D'Al essio, 1969), y 

5.	 Su dependencia y sujecion a formas e instiruciones pol it icas 
no- ind igenas. 

En otras palabras, a pesar de sus caracterrsncas peculiares, ni los 
Toba como grupo crn ico ni el barrio aqui considerado, pueden ser 
vistas como consrituyendo un sistema con fronteras 0 Iim ites bien 
.libujados. Por 10 tanto, toda discusi6n de procesos politicos en el 
barrio requiere un marco mas arnplio y flexible que el del imitado po r 
l' IS lirnires fisicos y ernicos de la comunidad, para no caer en el error 
«onrra el que advierre Arthur Tuden 0969: p. 338 ): disrorsionar 
( I csrudio de procesos politicos al confinarlo s al campo encuadrado 
.lcntro de engafiosamente claras fronteras sociales." Dado que la ar
I II ulacion estrucrural del barrio indigena y de sus habirantes en la tra
lila social del rnedio circundanre delirnira no solamente el sentido y 
(t.llI tenido de las relaciones entre indfgenas y no indigenas, sino tam
1'1 "0 las formas efecrivas de accion abierras a los prirneros, ello provee 
una arrnazon basica denrro de la cual los pracesos poli ticos tienen 
h,:ar en un "campo" (political field) que se conrrae 0 exp ancle de 
,I( ucrdo a los acto res y factores instirucionales envueltos en los mismos. 
I . ulli que las "fronreras " del sistema no coinciden nunca con los 
luuires ffsicos del barrio indigena. Mas aun, muchas de las acrividades 
I'o liticas que ocurren en la comunidad solo pueden ser comprendidas 
I II tcrminos de 10 que Swartz ( ed. 1968 : p. 1) denomina local-level 
politics? 

;1 "To lim it the study of po litical behavior to a dist inct social bou ndary 
.I, u.u rs fro m the reality o f the po litical process." 

i Swar tz ( 1968: p. 1 ) cont rasta "polit ica loca l" (local politics' ; con 10 qu e 
I "II 1.1 rraducirsc como "polit ica de nivel local" ( locsl-leoel politics) . Este u lri
"'" tipo cs prop io de comunidades en las que las relacioncs sociales son predo
nuu.u ucmcntc mllltiplex (ef. G luckman, 1955: p. 19 ), y en donde la esfera 
I 011111 L es iIlcol11pleta ell d sentido en que g rupos y actores no pcrtenecientes a 
I, lll lllllllidad local par ticipan aceiva y dir ectamellte en h1 vida po litica de la m isma. 
I .I, " Ie estL" 11\11110 de vista qu e la "politica de nivel local" es inCOlllplcta, ya que 
""' I I I IIY" 1111;1 JlI;llIi fcsta ic'\11 particular d., fcll"' fII enos pol it icos .10: maro r escala, 
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. En 10 quc conci erne a la nocion de politica que utilizamos, es 
cviden re que el enfocar en los asi Ilamados aspectos "adrninisrrarivos" 
de la organizacion politica del barrio, i.e., la estructuracion de auto
ridad en roles gubernamentalcs (C/. Smith, 1956) denrro y fuera 
de la comunidad, seria de escaso 0 nulo provecho. Por eso la defini
cion de politica que asumimos aquf se centra mas en los actores 
parricipanres en procesos politicos, que en los aspectos insritucionales. 
Por acrividad politica enrendemos roda conducta concernienre a la 
determinacion c irnplernentacion de objerivos publicos; proceso que 
a su vez implica una disrribucion y manipulacion diferencial de "re
cursos de peeler " (poUler-resources) par parte de los miembros del 
grupo al cual afecran dichos objetivos (C/. Swarts, et al. 1966: p. 7). 

Por ultimo, la conducra de los actores en los procesos politicos 
que aquf se describen es analizada desde el punro de vista de la utili
zacion diferencial de las redes sociales de cada actor, tanto en 10 que 
se refiere a las caracreristicas formales de las mismas, como a los 
medios urilizados para movilizar capital politico a traves de ellas," EI 
concepto de broker (\\101, 1956) como el indivicluo que acnia como 
puente entre difercntes culturas 0 sistemas cle valores, es particular
mente adecuado para el anal isis de liderazgo en situacioncs como las 
del barrio indigena que nos ocupa. Esros brokers pueden ser conside
rados. como especialisras en la manipulacion de redes sociales que 
arraviesan barreras culturales. Esran sitados, por asi decirlo, en la inter

.• EI concepto de social nettuorle, si bie n no absolu tamenre novedoso en las 
cicn cias socia les, ha ganado una creciente acepracio n en los u lt imo s tiempos, a 
partir del rraba jo pionero de J. A. Barnes ( 19 54) . Dicho autor defini6 red 
social como la red de relaciones cfecrivas 0 potcnciales con ectando distintas 
personas, una vez que las relaciones csrructura lcs en terrni nos de caregor ias 
socia lcs 0 del sistema de roles han sido abstr aidas, Sin cntrar a discurir los pro
blemas derivad os de esta def inicion y los d istinros usos que se han propucsro 
para el concepto, las ventajas de u n rnod elo de rel acion es sociales situado a till 

nivel de abstracci6n menor qu e el provi sto por el ana lisis instiruci onal SO li 

evidentes, en especial porque pcrrn itc tamar en consideraci6n relacioncs " 
contenido mult iple, Las redes socia les an alizadas en csre trabajo 10 son des", 
el punro de vista de cada actor social, cs decir , son 10 que Boissevain ( I ')(,H. 
p. 54 7) y otros deno rninan "rcdes personalcs" ( perso/t(" nctroorlis) , Por O ( L I 

parte, coincidimos con Alv in W . W olfe ( 19 70: p. 229) en con sidcrar que , I 
rnodclo debe incluir ta nto rc lacion es estruc turadas ( e.g., categ()ricas 0 en rcr m iu» 
del sistema de ro les ) como aquclla s cornu nmenre lIama das "ill fo rmalcs" (r-.r. 
par cntesco, amistad, patron .clionn- , etc, ) , r en que la movilizaci6n de se}-: lIll' III (, 
de la red total con fines espccificos ( C/. la noci 6n de action-set Formuh«l.r I <I ' 
Arlri.in Mayer [ 1966J) debe ser vista como un suh-con junro de d irh. , re. l, 
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scccron de los canales de cornunicacion conectando grupos hereroge
neos (C/. Boissevain, 1968: p. 549). 

IN DIGEN AS Y NO INDIGENAS EN UN CAMPO 

I'O Ll T ICO : EL BARRIO Y LA CIUDAD 

La ciudad de referencia es Presidencia Roque Saenz Pefia, siruada 
I n el centro-este de la Provincia de Chaco, y es la segunda en 
imporrancia despues de la capital provincial, Resistencia. Con una 
pob lacion de aproximadamente 40 0 50,000 habirantes, es un im
portante centro cornercial de la zona algodonera central. La comunidad 
.iborigen reside en las afueras de la ciudad, en un barrio conocido 
I orno "barrio indigena" par los blancos, y denominado Namkom 
por sus habiranres, 

Namkom ocupa una superficie de cerca de 6 hectareas, distri
huiclas en 8 bloques de viviendas y pequefias huertas en rorno a una 
plaza centra l. Durante el periodo de nuestro rrabajo de campo -1968
1%9- , la poblacion clel barrio, aunque flucruanre, oscilaba en alre
.lcdor de 4 50 personas. Esta comunidad no es el resultado de la 
migracion de una banda homogenea, sino de sucesivas oleadas de 
111 igrantes provenientes de distinros lugares de la provincia. Los pri
meres ocupanres arribaron al area para alrededores de 1953 Y desde 
«uronces el flujo ha creciclo en forma continua. Dicho proceso de 
Illlblam iento es ilusrrado en el Cuadro No.1 , sobre la base de las 
lcchas cle arribo de los jefes de familia que residen en el barrio al 
pre .cnte. 

Cuadra No. I: Fechas de llegada de jefes cle Familia a Namkom, 
(1) 54-1968. 

Aiio No. Aizo N o. 

1954 1 1962 1 
1955 a 1963 6 
1956 3 1964 34 
195 7 o 1965 1 
1955 22 1966 5 
1959 o 1967 5 
1960 2 1968 40 
19GI o 
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Dcsdc ·1 I omi ' I1ZO de su poblarniento e1 barrio estuvo sujero a las 
CirClll1s r. III U . I ~ po liticas prevalecienres en la ciudad. En el Cuadro No. 1 
sc udvic n II II <.:. picos correspondientes a los afios 1958, 1964, y 19 68. 
EI priII If III de cllos, que marca la fundaci6n del barrio en su presente 
1·lIqd ,I/ . II ll i 'lI lO, co rresponde a un periodo durante el cua l la adminis
11.1111 111 m uu i ipal estuvo en manos de la Union Civica Radical In
I I , lIl ~ i . rcn rc ( U.C.R.I. ) , un partido politico nacional de or ienracion po
pil ii. r.i-desarro llisra. Esta ad rninistracion ado p ro una actitud favorable 
:t I ascnrarn ien ro de los indigenas en el lugar, no s610 por intereses 
luuuan irar ios, sin o por su calidad potencial de votanres. Los politicos 
10 ales de la D.C.R.I.} vieron en ellos una fuente adi cional de apoyo 
po litico en su lucha contra los orros partidos activos al ni vel local. 
Per dichas razones, promerieron facilitar el establecimiento de los in
digenas en las cercanias de la ciudad, dedicando al mismo tiernpo 
grandes esfuerzos para ob tener su registraci6n como residenres y vo
tanres, Posteriores cambios ocurridos en la vida politica provincial y 
nacional, trajeron individuos de distinta filiacion a la adrn inistracion 
municipal; individuos cuya actitud hacia los aborigenes no era muy 
favorable, para decirlo en rerrninos suaves. De mas esra decir que la 
previa asociacion de los Toba con la D.CR.I., influy6 basranre en 
dicha actirud. 

EI pico de 1964 sefiala el rnornenro en que Namkom paso a 
depender, direcra 0 indirectarnenre, del patronaje de una organizaci6n 
secu la r carolica, Dicha organizacion (de aqui en ad elante ide n tificada 
con las siglas CCLCH ) , si bien insp irada en la carnp afia mundia l contra 
el h ambre de las Naciones Unidas, recib e ap oyo financiero del obis
pado local, aunque no efectua un proselitismo religiose direcro, A pesar 
de que un numero subsrancial de los h abitanres de Namkom son de 
con fesi6n protestante, miembros de la asi de nom inada Iglesia Evan
gelica Unida," la CCLCH inici6 proyecros de ayuda a los indigenas, a 

10 Cincuenta y una de Jas 12 1 un idades familiares del bar rio pucden scr cia 
sificadas como compuestas de miembros activos de esta iglesia , La imporranci.i 
de dicho numero es realzada si se ticne en cuenra que 37 de esas 5 I, i.c. 
mas de un 70 %, pertenecen a alguno de los tres grandes nuclearnienros .I, 
familias extensas existentes en el barri o, Y cllya inflll encia en Ja vida del mism<1 
es muy grande. La iglesia EvangClica Unida es cxpresi6n de un sincrctismo .II 
creencias Toba tradiciona les y un cristianismo pentecostalista, CO li lin marcado [<)/" , 

redentorista (el Miller, 197 I ) . A pesar de recibir asistencia de rnisioneros cxtrall 
jeros - Ja mayoria de ellos norteamericanos-- la iglesia es dirigida por milli str,,\ 
nativos y es considerada por sus miembros como una iglesia ind igcna . 
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II ,I vcs de varias rnaestras locales que prestaron su colaboraci6n a esos 
I III <':S. Aunque tuvieron que enfrenrar una gran resistencia inicial, 
,Itversas circunstancias permirieron que la CCLCH se convirtiese en una 
mfluencia central en Namkom, asumiendo de hecho control sobre 
1.1 com un idad. 

Dic has circunsrancias se originaron en el hecho de que la CCLCH, 

," 11 fondos facilitados por el obispado local, compro el terreno privado 
ohre el cual se asentaba el barrio, en mornentos en que sus habirantes 

t.iban amenazados con expulsion a pedido del duefio legal de la 
pro piedad. Con esa compra, la CCLCH se convirti6 en propietaria legal 
.II I te rreno, y por 10 tanto, en condiciones de decidir quienes pod dan 
I I idir en el, Mas aun, dicha organizacion asurnio el rol de unica 
I u-ncia legalmente reconocida a proposiros de la canalizaci6n de la 
vuda provista por los gobiernos nacional y provincial. La CCLCH 

r.unbien gesriono y garantiz6 creditos destinados a la compra de rna
" Iiales para la consrruccion de viviendas. La organizaci6n fue esta
l .k-c ida como una de las condiciones para la obrencion de un lote en 

I barr io. Esre crediro esra siendo pagado en cuoras semanales reco
I" radas a traves del Consejo de Vecinos, organismo creado por la 
f I I.CH Y que sera discurido mas adelante. 

Finalmente, el pico de 1968 responde a la decisi6n adoptada par 
11 Ig lesia Evangelica Unida de convertir a Namkom en una especie 
1(· ·de centra l para la Iglesia, y de instalar en el una escuela para la 

1'1 paracion de predicadores. Si bien dichos planes no se habian con
I I I rudo todavia al tiempo de nuesrra investigacion, dicha perspectiva 
111.1 [o a numerosas familias de creyenres, como se evidencia en el 

1I11 111<.: ro inusitado de arribos en 1968. 
Ademas del patronaje de la CCLCH sobre Namkom, otros facrores 

nn porrantes a considerar en relacion al marco de los procesos po Ii
I II CIS en el barrio, son la adrninisrracion municipal y los particlos po
1,111llS operantes en la ciudad. La posicion de poder ocupacla por las 
uroriclades rnunicipales es cvidentc, ya que no s610 pueden utilizar 

llil Iza <': 11 contra de los aborigcnes, sino tarnbien hostilizarlos en formas 
1II I IIOS abierras, como, por ejemplo, obsraculizando tramiraciones le

dl ~ ( e.g., certificados de nacimiento y de defunci6n, cedulas de 
I Ie III idad y otra documentacion neccsaria para recibir educaci6n, con

' lIir tr aba jo, vonlf , etc.). Los particlos politicos, allnque entonces 
III 1.r1 II1<.: llte proh ibiclos en la Argentina, no habian perdido Sll in

11 11< II I ia :l niv<.:! local y provincial. Cualcsqlliera scan las circunstancias, 
I I'lllil i 0 local ll1 uy rara vez pierde por (Ol11plcto Sll red de conc
1111 11S • illfl llt"lIl ias per son a ks , hasadas el1 favorcs pasados y cxpe 
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ra .ioncs dt' I cciprocidad en el futuro. Los aborigenes de Namkom 
ta1l11 H){ 1I I' 'Id icro /l su condicion de votanres porenciales y, por consi
'll it III " d(' d ' . .ab les "c lientes" para los politicos. Clientes cuyo apoyo 

pod !., cr urilizado tanto en rerrninos de la situacion politica local, 
tlll 110 ' /I rcrminos de la politica provincial y nacional (local-level 
jJOl i l i c ) . 

Eso politicos constituyen a su vez poderosos y convenientes "pa
t n 1II .. " para los indigenas del barrio, dado que estan en condiciones 
de movilizar influencias para protegerlos de la municipalidad , y asi
misrno proveer canales de cornunicacion con niveles administrarivos 
y politicos superiores, a fin de hacer llegar las quejas y solicitudes de 
los abongenes. Como muchos de esos politicos son abogados pracri
cantes, pueden actuar como asesores legales en conflictos y gesriones, 
y algunas veces como defensores gratuitos en casos penales entre in
digenas y blancos. 

Por otra parte, para muchos proposrtos la comunidad indigena 
puede ser considerada como un bloque en relacion a los grupos e 
individuos mencionados. El hecho de que la mayorfa de los varones 
Toba adultos tienen dificultades para expresarse en espafiol (los casas 
de mujeres capaces de hablarlo con alguna fluencia son aun mas ex
cepcionales), y que muy pacos de ellos son alfabetos a poseen alguns 
cornprension de asuntos legales a politicos, concentra la mayor parte 
de las relaciones exrracornunitarias (al menos aquellas relevantes a 
nuestros propositos) en la persona de un Iider Toba del barrio que 
acrua como broker, Las relaciones entre el misrno y los mencionados 
agentes externos sera analizada mas adelante, pero baste decir que la 
posicion estrategica que este individuo ocupa en la interseccion de 
las relaciones entre la comunidad y el mundo exterior, 10 convierten 
en actor principal en todo proceso politico concerniente al barrio. 

A traves de 10 descriro hasra el momento, emerge una imagen 
de Namkom como una comunidad "encapsulada" (Bailey, 1970: p. 12 ) 
dentro de un sistema sociopolirico hererogeneo a la misma, pero dl' l 
que depende su propia exisrencia, Como tal, la vida del barrio y 
en especial los Fenomenos politicos, si bien en parte independicnn, 
son en gran parte regulados por el mundo exterior. Volviendo a 1.1 
definicion de politica que dimos, la situacion en Namkom puede Sl' l 
resumida en la siguienre forma: 

a)	 Los objetivos publicos conciernen principalmente a la rclaciun 
del barrio con el mundo no-indigena y, especfficamenrc, con ( ie l 
tos individuos y agencias de la ciudad. 

Politica )I redes sociales 

h)	 £1 control ultimo sobre recursos sociales y rnareriales descansa, 
directa 0 indirecrarnenre, en manos de la entidad social encapsu
lante. Por otra parte, esra riene poder de decision sobre la exis
rencia misma del barrio. 

c )	 Desde el punto de vista de la comunidad como un todo, ella 
significa que el nucleo de los procesos involucrados en la toma 
de decisiones polfticas reside en la articulacion con el mundo 
externo y que, por 10 tanto, toda forma de organizacion y lide
razgo debe ser capaz de enfrenrar tal situacion. 

d )	 Desde el punto de vista del actor politico, ello implica que, en 
ult ima instancia, sus rccursos de poder dependeran de su posicion 
vis-ct-vis la sociedad encapsulanre. 

Dentro de una perspectiva cenrrada en los procesos de rorna de 
d .cisiones, una estrucrura polirica puede ser vista como un conjunto 
dl' reg las regulando la cornp ericion par poder (Bailey, 1970: p. 1), 0 , 

dcsde un punta de vista mas estructural, como un sistema de comuni
, .u ion ~n el cual la posicion ocupada par un individuo a un gropo 

crucial dado que determina su acceso a informacion e influencias 
t lzmir lian , 1969: p. 1064). Cualquiera sea la perspecriva elegida, i.e., 
~ I hablernos de reglas a de roles , la organizacion politica de Namkom 

dcterrn inada par su entorno social. En orden de ser operativa roda 
, I rucrura polirica debe ser capaz de conseguir cierro grado de ajuste 
1"·lgmatico can su entorno (Bailey, -1970 : p. 197). Ello implica la 

rsrcncia de posiciones cuya funcion es precisamenre el llevar a cabo "II Ira articulacion y desarrollar las reglas 0 normas pragmaricas ne
, .rrias, es decir, efectivas. En 10 que anrecede hemos mostrado como 

oIu ha articulacion se produce en el caso de Namkom. En 10 que sigue 
lUI proponernos mostrar como, dentro de ese marco, los acrores po_ 
1111l os en Namkom se desempefian en procesos de esa indole. A pesar 
I, que los que podriamos denominar recursos prirnarios esran bajo el 
'II II I( ) ! de la sociedad encapsulanre, cierra laritud de accion es permi
II 1.1 por la exisrencia de recursos secundarios que estan a disposicion 
I. los ind igcnas. Dichos recursos son precisamente las relaciones me
II II l.is po r los brokers, quienes par su acceso a los recursos primarios, se 
I III ic rrc n en la clave para la organizacion politica del barrio. 

1 1111 Il AZ C;O Y HED ES SOCIALES EN NAMKOM 

I ll\ hal .imnrcs del barrio csnin conccrados entre sf por relaciones 
' 1l!l l t' !I ido lI1{dlipk, micnrrus tJuc las rclaciones entre cllos y los 



87 Anuario lndigenistu 

hl.llI l O~ ' l ' l iru irun gcneralmcnte a un contcnido simple, es decir, estan 
l '~ II lJ( II I (' ld a~ ' II rcr minos ca regoricos (indio/blanco) 0 del sistema de 
I, d l ~ ( t'lllp/c.:ado/ e.:mp leador, etc.) y, en algunos casos , en relaciones 
d i,l.! it,lS usimc rricas de l tipo patron-cliente, amistad instrumental, y 
p.ll rill iundo r-pa trocinado (instrum entai friendship y sponsorship, ct. 
W 'l lf, 19GG) . D ichas redes sociales se estrucruran en base a diversos 
principio , pe ro en este trabajo nos inreresan solarnente aquel los que 
sou operatives en los procesos de torna de decisiones y en la vida po
I,rica del barrio. Esos principios 0 bases para la consrruccion de redes 
socialcs pueden en este caso ser c1asificados en : 1 ) territo rial, 2) pa
rc ntcsco, 3) rel ig ion, 4 ) re laciones de reciprocidad economic s in ter
nas , ' 5) relaciones econorn icas con e l mundo exte r ior, y 6 ) relaciones 
d iad icas insrrumen rales con los blancos de la ciudad. Dichos pr incipios 
son c1asif icados en cl Cuadro N o. 2 de acuerdo con su do minio de es
tructuracion, es decir, de acuerdo a si cimenran re laciones dentro de 
la comun idad 0 entre la comunidad y los blancos. 

Cuadro N o, 2: Nam ko m: dominios de los princrpros de est ruc
turacion de redes sociales . 

Dominic 

Na mkom/ 
Principia N amkom "b lancos" 

I. -Territorial + 
2.-Parentesco + 
3.-R el ig ion 
4.-Economico I 

+ 
+ 

5.-Economico II + 
6.-Di,ldico-instrumental + 

Entre las relaciones estructuradas en base a rcrrirorialidad , incluirn o 
no solo aq uellas que se originan en la residencia cornun en el barr ill , 
sino tambien las derivadas del lugar de proceden cia de sus habitanrcs 
La rnayoria de ellos provienen de tres lugares de la provincia (vc: 

Barto lome, 1970 ) , Y e llo se refleja no s610 en la ag rupacion de 1.1 
famil ias exrensas, sino tambien en el hecho de que algun os individuo 

7 Si bien las rclaciones de reciprocidad economica entre los micmhm , .I, 
Namkom son gobernadas en su mayor parte por las de parcntesco, la im porr,IIH' 
de la.~ mism;ls aconseja prcscntarlas en forma separada. 
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son incor porados a uno u otro de esos nucleos en razon de su lugar 
de procedencia, aun en ausencia de relaciones de parentesco. 

A pesar de que resid en en el barr io cierto numero de individuos 
y fam ilias no relacionadas con e l resto por lazos de paren resco, dichos 
lazos y los agruparnientos basados en el los son de extrema imporran
cia. Mas de un 7 0 % de los ha biranres pertenecen a uno u otro de los 
rres grandes nucleam ientos de familias ex tensas de Namkorn, D ich os 
nucleos se han consrituido a traves de un proceso de sucesivas oleadas 
migrarorias de parienres proveni ences de l m ismo lugar de ori gen , y 
ro nsisren en grupos de tres 0 cuatro familias extensas, cada un a de 
·lIas encabezada por un "principal" 0 "a nciano" . Estos nucleos tienden 

. ser endogamos y a contener dentro de sus bordes la mayor parte de 
las re laciones de reciprocidad eco norn ica y de la interaccion social 
en genera l. Debe hacerse notar, sin embargo, que esra descr ipcion 
«orrcspondc al modelo ideal p resentado por los in forrnantes, quienes 
r .conocen que la conduaa real se aparta de l m ismo con frecuen cia. 

SI, aunque ex iste la exp ecracion de que en procesos de torna de 
.lccisiones los miembros de una familia exrc nsa se a linean de acuerdo 
'Oil sus g rupos de parenresco, acarand o y apoyando las decisiones del 
"principal", el alinearn ienro real es con fr ecuencia rnuy d ife renre. A 
pcsar de dicha flexibilidad, los grupos de pa rcntesco son m uy pede
/ IlS0 S, y un " principal" puede conrar con movilizar la sol idaridad de 
lI11a mayoria de su genre. Por ultimo, y para cornpletar la desc ripcion 
II I modelo ideal , los principales de cada nuclearniento de fam ilias 

rcnsas forman una especie de consejo y, por 10 general, uno de 
llos acnia como represenrante del nucleamienro en las dccisiones 

(ollce.: rn ientes a la vida del barrio. Esre modelo ideal es ilustrado en 
1.1 Figu ra N o. 1. 

Pertenencia a la Igl esia Evangelica Unida actua como el ter cer 
I' 1I 1ll ipio para el reclurarnienro de grupos potenciales en la comunidad. 
I I Conse jo de la Ig lesia, aunque en teoria se ocupa solarnenre de asun
I" csrr ictarn en re reli giosos, es una organ izaci6 n dave en la vid a de 

.unkom. Su poder se basa no solo en el numero y pr cstig io de sus 
'"Il'llIbras, sino tambien en el hecho de que varios de ellos son an
I I ' 1I0 S shamanes (ahora prestig iosos especialisras en rezos y "curan
I IllS" lIamados "rezadores") quienes, aunque oficialmen re convert idos 
I " iSlian isrno, son todavia rernidos y respetados. La acrirud del Con-
I' J dl' la Igl esia riene caracter decisivo en m uchas insrancias, La 

!I" I II id.ul tid mismo hacia la CCLCH constituyo uno de los mayores 
I, l.1( I dos lJlI • 0sra tllvn que.: cn fren tar al comienzo de sus acrividadcs. 

I I ( 1( ' , ie ill" illflll 'I!l ia Ll l: Ia Igl 'sia Evangdica U n ida e.:n Namkolll 
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Fig lll"fI No, 1: Modelo ideal de las relaciones entre agrupaciones 
Iamiliarcs en Narnkom. 

Asunros concernientes a N amk om 

Rcprcsentante N ucleo X Repre sentante Nucleo Z 

Consejo de Pr incipales Consejo de Principales 

del Nu cleo X del Nucleo Z 

Principal Principal Pr incipal Pr incipal Principal Principal 

familia Familia Fam il ia Familia f am ilia fami lia 

Exrensa - Exrensa Extensa Extensa Extensa Extensa 
X, X2 X:J Zl Z2 Z:l 

hac e que relaciones basadas en la membrecia en la misma sup ersedan 
con frecuencia las solidaridades basadas en orros principios, aun las 
de parenresco. 

El sistema de reciprocidades econornicas op erante dentro de los 
nucleamientos de fam ilias exrensas, genera una red de obligaciones 
euya intensidad decrece de acuerdo a l grade de distancia en el parcn
resco. Elias adquieren maxima intensidad dentro de la esfera de la 
familia exrensa de un individuo, disrninuyen dentro de la esfera de fami 
lias extensas reunidas bajo un principal, y aun mas denrro del grupo 
de mayor inclusividad. Dichas obligacion es redprocas operan de rna 
nera de aseg urar la subsrancia de todos los miembros del nucleo farni 
liar e involucran la obligacion, al menos tcorica, de acceder a redo 
pedido de ayuda formulado por un pariente. 

Las relaciones econornicas ca n el mundo exterior estan esrrucru 
radas en terrninos de las categorfas indigena/ no-indigcna, y de ro les 
diferenciales cuando las rel acion es son de emp leado r ( blanco) / ern 
pleado (indigena ) , a son de caracte r circunsta ncia l y efimero, como 
las establecidas con ocasionales com prado res de producros artesan alcs. 
Todas elias son asirnetricas, con el blanco en posicion supraordenadu. 

El unico medio de que disponen los habitames de Namkom par,l 
infundir un a nota personal en las relaeiones con los blancos y vol VL'rhJ\ 
mas estables, es la construccion de relaciones de patr6n-dieme con SlI " 

empleadores. Otros tipos de relaciones di{ldicas de car{1Cter rela'i va 
mente menos rfgid o en el semido del eje supraordenacion/sllhonlill:l 
ci(')[l , rales como las invoillcradas en Ia noci6n de amistad iI1Stf llI1H:Ilr.d 
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(inst rumentai friendsbip)," a de parrociname-patrocinado (sponsor
ship ) , lJ son solarnente posibles para aque llos miembros de la comu
nidad indigena que, en razon de la posicion ocupada dentro de Ia 
misrna, esran en condiciones de inrroducir recursos propios en la re

lacion, 
Adernas del ya mencionado Cons ejo de la Iglesia, el aspecto orga

nizaciona l de la estructura polirica de N amkom se cornplera con el asi 
Hamado Consejo de Vecinos. Este fue mas 0 menos impuesro par la 
CC LCH y, aunque sus miembros se suponen haber sido elecros, dicha 
eleccion fue en cierta medida digitada par la CCLCH en orden de obre
ner el nornbramiento de los vecinos mas "colaborativos" . El Consejo 
csta cornp uesto por un Presidente, un Secretario, y siere voca les. EI 
Presidente goza de escaso prestigio en la comunidad y, a estar pOl' 
algunas op iniones, su nombramiemo para el cargo fue debido a su 
disposicion a acarar las sugerencias de la CCLCH, El hecho es que tanto 
c l como la mayoria de los otros miembros eje rcen escasa influeneia 

en el barrio. 
El liderazgo en siruaciones de encapsulamiento como la de Narn

kom t iende, como sc ha dicho, a ser investido pOl' especia lisras en la 
manipulacion de rcdes sociales transculturales (Cf . Boissevain, 1968: 
p, 549 ) y que, por rener conocirnicnto de ambas cul turas , estrin en 
condiciones de arricularlas en mayor 0 menor me did a. En ot ras pala
bras , en brokers ( \Xfolf, 1956 ). La person a que cum ple d ichas fun
r iones en N amkom, Danki ( damos su nombre T ob a ) , pu ede ser 
. onside rado com o el lider del barrio. Es un hombre de alga mas de 
,0 aries, de notable inreligencia, com pleta me ntc bilingiie y alfabero, 

ca n cierta idea acerca del mundo no-indigene obtenida a craves de 
.ilgunos viajes. Es un evangelisra fervieme cuya filiaci6n religiosa no Ie 
imp ide tratar con la CCLCH en tanto yea en ello beneficia para su 
}!, 'me. Danki es considerado un kocbowalq (Toba par persona "de 
mucho enrendimienro") por sus paisanos, C igualmente resperado po r 

I< E. R. W olf ( 1966: p. 12 ) define amistad instru menta l como un tipo de 
rclacio n en que " . . . aunque la ob tencio n de acceso a reeursos - natu ra les y so
ll,des- no haya sido la motivaci6n pr incipal en el establccimiento de la re laci6 n 
.lidHl ob ;etivo fo rma parte integrante y crucial en la rc1aci6n. . . En amistad 
",,[rumental cada micmbro de la diada actua como un a conexion potencial con 
I 'f ollas externas a ella ", ( N ues tra rraducci6n . ) 

I' W olf ( 1')66 : p. 18 ) define sponsorship como un a forma "debi litada" de la 
" I"ci('11 patrbn. cliellte, cara eteri zada po r d comercio en in flu encia m:ls que 
I II h il' IIe (OlllTefOS. EI contro l del pam'lI1 sobre eI c1iente sc vc: dehilitado ell 101 
1I l< ·.litl,L e ll 'I ll<' lsI\, plIl·tll' fecurrir a mld t il les patrones. 
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la mayoria dl' Ills hlan cos, Sus actitudes bacia los blancos son arnbi
va leur ·s. Pur un Iado, ve con extrema sospecha los prop6sitos ultimos 
de L'~ I ( I~ , ha hlu con orgullo del pas ado Toba. Por el orro, busca por 
ro. los 10. mcd ios recibir la aprobacion de aque llos blancos que considera 
lavllrah k s a la causa indigena, y se queja consranternente de la falta 
dL' lornp rL'nsi6n y de la ignoran cia de su genre. En su op in ion, los 
princip a lcs irn pedimentos son la pobreza y el desernpleo, el descon o
cim ienro del espafiol, y la falta de educaci6n en gene ral. 

Danki nacio en el norte de la provincia de Chaco, en Pampa del 
Indio, en donde asisrio durante tres 0 cuat ro afios a una escuela prima 
ria. Posreriorrnenre, com o conscrip to en el e jerciro ruvo opo rtunidad 
d~ conoce r orros lugares y personas. Su locuacidad, buena disposicion , y 
deseo de ser acep rado, 10 hicieron ser apreciado por muchos bla ncos. 
Cuando N amkom fue fund ado, cl ya residia en la ciudad y dispo nia 
de un a exrensa red de conractos con vecinos influyentes. Cuando los 
habiran tes de l barrio com enzaron a rener problemas con las aurori dades 
municipales, varios parienres de su rnuj er recurrieron a Danki, soli 
cirando le que se transladase a vivir con ellos y que ayudas e a defender 
el barr io. Danki acepro cl pedido, y con la ayuda de sus relacion cs en la 
ciudad consigui6 impedir los inrenros de desalojo. Poster iormente, 
encabezo la oposici6n de un sector de los habitantes a una p ropuesra 
de la CCLCH de rnudar el barrio a orro lugar; emplazam ienro que 
muchos consideraron poco con veni enre. 

El fra caso del nuevo emplazamiento y e l consiguient e retorno de 
los seguidores de la CCLCH a Namkorn, aurnenro cl prestigio de D anki. 
Entre los componentes de su capita l politico pueden mencionarse, 
adernas de sus fun ciones como brok er, a) su vinculacion a rraves 
de su muj er con uno de los mas nurnerosos nucleamientos de famil ias 
extensas , b) su pertencncin a la Cornision de la Igl esia Evangelica 
U nida, y c) su "carisma" personal y ha bil idacl oraroria bil ing iie 
( cualidad muy apreciada por los indigenas ) . Dada esra posicion de 
fue rza, la un ica via que quedo abierra a la CC LeH fue el no mbrarlo 
Secrerario del Consejo de Vecinos y actuar por su inter medio, reco
nocicndolo de hecho com o representante legitimo de los pobladorcs 
de Namkom . 

La red personal de Danki es la m as extensa en rclacion a las 
de sus potenciales competidores en el barrio, y esta firmem ell ll' 
an clacla en la trama social del mismo. Dicha red y las rcl acillnes ell 
qu e se hasa son presentaclas en cl Cuadro N o. 3. 

Politica )' redes soclales	 91 

Cuadra No, 3: Red personal de re laciones social es de Danki. 

Rclucio» T ipo de Fnndament.u!« 
Domiuio COi l relacio» 

Exter nas 0 CCLCH Parron- clie nte Val or in str urnen 
de interface tal y lcg itirnidad 

de liderazgo 

Auroridades idem . idem, mas relacio 
Mu nicipal cs nes con "influyen 

res". 

Po liticos	 Amistad ins Pot enci al de votos 
Locales	 trumenral y movilizable y va

rclacio nes de lor ideo log ico del 
parroc inador/ " probl em a" indigcna. 
patrocinado 

Inrernas	 Consejo de Mcm brccia Religion 
la Iglesia 
Co nscjo de idem. Instru rnenralidad 
Vccinos y "lcg irirnidad" 
Nuclcarnien , idem. Parentcsco 
tos Iamilia rcs 

Individu os	 Instrum cnra  Consc nso 
les y caris
rnaticas 

La caracterisrica principal de esta red es que los lazos ~onectand o 

a Danki con los otros individuos y grupos en la misma esr~n rrazados 
.n tcrm inos de contenidos multiples (e.g., rniernbro del I11l~mo. grupo 

r .,ig ioso, paricnte, Iider instrumental, erc., ~n dive:s~s combinacioncs ) , 
por 10 tanto le perrniten movilizar cap ital politico .en forma muy 

.fccriva. En orras palabras, perrnite el rapido reclutam ienro de !? que 
Adrian Mayer (1966 ) denomina un acti~t~-setJ i.~. , una pOr~I O? de 
la red total que es act ivada con fines especificos. I?lCho proc~d lm lentO 

ser{l ilustrado en referencia ados casos de confhcro. £1 p rtmero de 
( 110 ocurr ido dentro de un campo politico 10 comprendiendo N am kom , 
L IS :lutoridades municipales, y otros grupos e individuos no-indigenas, 

' " EI "campo I ,((rico" ( politi cal field ) es dcterminado 'p0 r la ~r.esencia . de 
1111"" 0 illd jvidllos , pertene cientes 0 no a 101 mi sma comunIdad polltIca, aCllva 

III( 111(" l' IIVlIe JrO\ l' 1I 1111 I' roce'>< ' politico. 
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1111' 1I1 r. IS t Ill ' cl seg undo se mantuvo dentro de 10 que David Easton 
( I ' 7) llama lu "comunidad politica",'! es decir, Namkom. 

11 INT EN TO DE DESALOJAR EL BARRIO 

En 1963 , la administraci6n municipal, hasta enronces en manos 
de la V.C..R.I. , pa s~ a. ser cont ro lada por la rama local de un partido 
n eo.-peronl~ta provincial. A pesar del caracter populista del peronisrno 
a nivel nacional , en el caso de Presidencia Roque Saenz Pefia el mismo 
esraba dirigido por individuos pertenecientes 0 vinculados a la clase 
alta local . (propietarios de molinos algodoneros, comercianres, algu
nos profesionales, erc. ), quienes consideraban la existencia de un barrio 
!ndige~a como dan ina para la "imagen" de la ciudad. En esra acrirud 
influyo bastanre la asociacion previa de los habitantes de N amkom 
c?n la V.CR.I. De alii en adelante, las auroridades municipales in i
Claron una camJ:>ail a de hostigamiento, usand o diversos medics (de 
acuerdo con 10~ , tnforma~tes indigenas) , desde la provocacion policial 
l~asca la reten cron con diversas excusas de ayuda gubernamental des
nnada a los aborigenes. La situacion culrnino en una intimidaci6n del 
Intendente para que el barrio fuese desalojado para una determinada 
fecha, amenazando con poner fuego al cascrio en caso de no ser obe
decido el ultimatum . De mas esta advertir que la absolura veracidad 
d~ .estos heehos no es 10 imporranre aqui, sino que los indigenas per
cibieron la situaci6n de esa manera . 

, ~ u e" enronces cuanclo Danki inrervino, rnovilizando su "capital 
politico (C/. Swartz, 1968 : p. 18) para impedir dicha accion. Los 
recursos de Danki esran en cierro modo ilustrados en el Cuadro No.3 
y su estrategia consisrio en alcanzar, a rraves de su exrensa red d:' 
cont~ c~os, un nivel de poder-infIuencia superior al de las autoridades 
mun~Clr:~les, e~pand iendo de esra man era el campo politico. Con ello 
conslgulO: ft.) tntroducir en el sistema recursos de poder no contro
!ados par el oponente, y b) volver en COnt ra de estos ultimos la 
Imag~n ideologica ~eI movimiento neo-peronista a nivel provincial 
y naCional. Sus rela Clones con los politicos locales Ie permitieron llevar 
el cas?, a la atenci6n. de las auroridades provinciales, mientras que su 
coneXlOn con el Oblspado local via la CC LCH, coloc6 la auroridad 
moral e infI~eneia de l mismo en su apoyo, otorgando legitimidad a 
sus reclam aClones. 

II D.£" ' I ' 
~ Inl ' a co n?(~ el gr upo mas ex tenso den tro del rnal las difcrcncias 1'1Il'd ll 

sC'r n:slI l,lras. y dCCI SlOlles ado l' raclas, a rr av~s de acc'jo nes l'a cffi CIS. 
e
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De esra manera, rnientras que las acciones de las autoridades mu
nicipales esruvieron orientadas en terrninos de objerivos politicos locales, 
i.e., disminuir la influencia cle sus oponentes locales eliminando a sus 
parridarios ind igenas , ganando al mismo tiernpo la aprobaci6n del 
sector de la poblacion hosril a los aborigenes, Danki y sus patrocina
dores operaron en rerminos de objerivos politicos que trascendian el 
nivel local. En otras palabras, utili zaron las contradicciones exisrenres 
.d nivel ideologico ent re las auroridades neo-peronistas locales y las 
provinciales. Estas ultirnas, perteneciendo a un partido politico carente 
de acceso a los cenrros nacional es de poder y en una situacion delicada 
debido a su vinculacion con el prohibido Peronismo, tenian maximo 
inreres en reclutar apoyo popular. Los indigenas, si bien de escasa 
imporrancia nurnericarnente, pod ian ser utili zados para exhibir la preo
upacion del gobierno provincial por los "desposeidos" en general a 

lin casto relativarnente bajo. 
Danki obruvo una enrrevisra con el Gobernador, viajando a la 

l apiral provincial en cornpafiia de dos abogad os locales pertenecientes 
.l la U .C R.I., quienes hab ian gestionado la misrna. Como resultado de 
-sas enrrevisras las autoridades municipales fueron disuadidas a inre
rrumpir la politica de hosrigamienro. El acuerdo asi alcanzado invo
lucra la acepracion por parte de Danki de un cierto patronazgo de la 
.ulrninisrracion municipal, y el compromise de evitar acrividades pro
sclitisras en el barrio. Al final de esre proceso, la situacion de los 
.icrores puede ser sumarizada en la siguiente forma: a) las aurori
clades rnunicipales cap italizaron gananeias politicas en rerrninos de la 
polirica provincial y naciona l, si bien no de la local; h) los politicos 
locales de Ia oposicion manruvieron su parronaj e sobre los indigenas 
.11 curnplir con las expecraciones involucradas en las relaeiones de 
parron-cliente 0 de patrocinador-pat rocinado; y c) Danki reafirrno 
~ ll posicion como lider de la comunidad, mantuvo e incremento sus 
r 'laciones con individuos infIuyentes, y alcanzo una re-definicion del 
status del barrio que rarno problematicas nuevas actitudes de hosti
~ . lln iento . 

Il I:SA Hn O L LO DE U N A FA CCI ON EN NA J\.I KO M 

Elnombramicnto de Danki como secretario del Consejo de Vecinos 
I II ) t onsiguil'l dcsvanecer totalm ence el descontcnto con ]a composici('lO 
Y :ll l ivicladcs del mismo. ~LI S aun , el mismo liderazgo de Danki no 
" 1;'1 c x c ll l o de al,"lIna oposici('lI1 y dcsaffo. En] 9(;R cstc dl'sco11tl'nto 
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1,11« III ' \ 1".!l li f . ~ [ (/l ell la emergencia de una "faccion" (C] . Nicholas, 
I «Ie,)	 1'1'. I SS. ) tlue reclarno la adopci6n de una actitud mas firm e 
II 1.1 I I l.« jones ca n las auroridades municipales, y el rechazo del 

,., " I II I I , I /. I () de la CCL CH en orden de que los habitanres de Namkom 
Il hll l l "11 asumir cont rol de sus asuntos. 

I lah lundo en terrninos generales, esra facci6n evidenciaba un mar
l. ldo tono "narivisra". Su Iider era un joven T oba recienternenre lIe
~ , II I ( ) desdc la capital provincial, muy politizaclo, pero quien carecia 
de relaciones direcras con los poderosos grupos fami liares de Namkom. 
Su faccion recluto principalmente el apoyo cle los habitantes mas 
recientes, y de aquellos marginales a los grandes nucl eamientos fami
liares. A pesar de ella, algunos de los miembros de esos grupos, 
incluyendo un "principal", se unieron al principio a la facci6n. Si bien 
no ataron direcramente a Danki, S1 se manifestaron criticos acerca de 
su pertenencia en el Consejo de Vecinos, y de 10 que cons ideraban 
relaciones excesivamente amistosas can la CCLCH. Esto culrnino en el 
inrento de crear un Consejo de Vecin os paralela al exisrenre, y tratar 
directarnenre ca n las autoridades de la ciudad. 

La exisrencia de este consej o paralelo fue sin embargo efimera, 
ya que Danki retorno con relativa facilidad el control de la situacion 
movilizando solidaridad per intermedio de su red interna y haciendo 
valer su condici6n de broker. Dichos recursos fueron utilizados de 
manera de obrener 1) el apoyo de su grupo familiar y de una ma 
yoria de los principales de los otros grupos, y 2 ) una declaracion 
en su apoyo par parte del Consejo de la Iglesia Evangelica Unida. 
Pa r ultimo, las rn ismas accion es cle los miembros cle la facci6n disi
dente fueron usadas para desacredirarlos y para realzar el valor ins
trumental de Danki. Ello ocurri6 en ocasion de la visira de algunas 
autorid ades al barrio, durante la cual c l Iider de la facci6n disidentc 
sostuvo un violento altercaclo verbal con los visitantes, pero se evi
den ci6 incapaz de explicar claramente sus opiniones y reclamos. Danki 
uti lize esra oportuniclacl para exponer en publico los riesgos implica
dos en las acciones del grupo opositor. Ninguno de sus miernbros 
podia hablar espafiol tan bien com o cl, para no decir con su misma 
elocuencia. Caredan, par otra parte, de los conocimientos y conracros 
necesarios para obtener la ayud a necesirada par la comunidad. Mas 
aun -afirm6- las acrirudes int emperadas del Iider de la Iaccion 
harian que Namkom perdiese toclos los log ros obtenidos hasta cl 
momenro, incluy endo la propiedad del rerreno. 

Sicndo cl ancl aje de su red personal en la comun idad murho I ll ;'I ~ 

firrnc que la de su oponentc, y con Sll condicion de brolzcr. sub r.iY:Ld ~1 
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par el acont ecimiento descrito arriba, Danki consiguio aislar al Iider 
de la facci6n "exrrern ista" y a sus seguidores mas fieles . Fin almente, 
la prornesa de Fururas elecciones para el Consejo de Vecinos, y el 
cornplero fracaso del consejo paralelo en obtener leg iti rnizacion a 
traves del recon ocimiento par parte de las auroridades municipales, 
ondujeron a su disoluci6n. A 10 largo de todo esre proceso, D anki 

consiguio mantener cierta apariencia de no esrar direcramenre en
vuelto en el conflicto y, en realiclad, re-enforz6 su posicion de media
dor y Hder. Es posible, sin embargo, que a pesar de su fracaso inrne
.liato la faccion "extrernista" renueve en cl futuro sus intentos cle 
ranar el control de Namkom. 
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Tbe cbic] objcctiue of th is wurk W(IS to dem on strate tbtlt (IJIY ,,'1,,t/ysis 0/ t hc 
political organization and leadership in (/11 etbnicf cnlt ura] com mtority cal" ul,II,.1 
uitbin a supraord cred social mille» mu st necessarily transcend tbe [ranu uorl o] 
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comnmnity as a unit of analysis. 1/ th is seems lik e a truism, it h"S nos alwa}'s 
u recognized as such hI mdny of th e studies 0/ /tJJi<m com1mmities carried 

, ilj Argentina. .. . .. 
T he altem at ive focus bere proposed C01WStS m regardl!,g ~he poltt/~al pr~-

II s as all analytical un it, fitt ing them into th e relevant si tuationa] varMbf:es 111
 

h case. T he formal unit is a political field that expa~d! or ~ontracts m ac

«Janco with the individuals, grottp], and factors that partICIpate In the proces~es.
 

, the case of N am k om, a T oba com munity jts relat~ns with the no n- In dta,!
 
II,t,xt constitute tb e determ ining factor, not only With rejer ence to the public
 
II csiues orienting the political processes, bflt also in what concerns th e [orm s 

J I,otetlti.ally effe ctive leadership . . ' 
Fin.aU" , th e use 0/ a model based on social .1ICtU'orks, s.e., on relations 0/ 

ltiple content, appears to be the most appropriate for rmderstanding political 
oc sses and the mechanism of leadership. 


