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GATTI BALLESTERO, 
Pablo y DE SOUZA, Lydia –
Editores – (2018) Diálogos 
con la Antropología 
Latinoamericana. Ed. 
Asociación Latinoamericana 
de Antropología (ALA). 
Montevideo, Uruguay. Pp. 163

El conjunto de textos es el producto 
de un encuentro y varios diálogos 
que se sucedieron entre diferentes 
antropólogos, antropólogas y 
antropologías diversas. En mayo de 2018 
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, 
coincidieron seis antropólogos y tres 
antropólogas integrantes de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología 
(ALA). Fueron días de intercambios 
fructíferos en las conferencias y mesas 
redondas que se realizaron. Convocamos 
la voz de siete antropologías locales de 
nuestra América Latina y el Caribe. Se 
escucharon con atención, dislocando los 
mapas disciplinarios tradicionales para 
potenciar su conocimiento académico 
y científico propio, para rescatar los saberes y prácticas que dan sentido a nuestras 
sociedades, reconociéndose en un territorio real y simbólico que sin ninguna duda hoy 
reclama nuestra presencia en forma contundente.

Abre este conjunto de textos el Prof. Nicolás Guigou invitado en su calidad de director 
del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de la República. Su trabajo invita a pensar sobre las 
condiciones y posibilidades simbólicas de producción de la antropología en el contexto 
uruguayo, entrelazando a partir de seis pasajes mitos y mito-praxis de la antropología 
caucásica uruguaya.



226/ espacio abierto vol.28 nº3 (julio-septiembre, 2019): 225-227

Gonzalo Díaz Crovetto analiza y entrecruza algunos elementos clave para entender y 
reflexionar sobre las configuraciones y condiciones del trabajo académico contemporáneo, 
fundamentalmente a partir del caso chileno, pero relacionado con el contexto más amplio 
de la producción académica. Discute las actuales condiciones de producción y divulgación 
del conocimiento escrito académico indexado y los modos establecidos que les dan 
forma y sentido, que lo disciplinan y controlan. Se conforma como un texto fundamental 
para reflexionar las actuales condiciones de producción y circulación del conocimiento 
antropológico.

Las primeras etnografías en México son recuperadas y tomadas como pretexto por 
Ricardo Fagoaga para analizar sus metodologías, ausencias y persistencias. Propone una 
revisión profunda para incluir a todos los hombres y mujeres que fueron partícipes del 
proceso de construcción de la disciplina en México, visualizando los modos en que se 
construye la idea de la antropología mexicana. Su texto busca señalar que poder pensar los 
recorridos de la disciplina permite reconfigurar la comprensión del núcleo metodológico 
etnográfico que se configuró como central desde inicios del siglo XX y que se mantuvo con 
modificaciones a lo largo del siglo. De esta forma la ausencia de reflexión sobre el desarrollo 
histórico de la disciplina conllevaría a la repetición de los paradigmas metodológicos y a la 
falta de reconocimiento de la diversidad de protagonistas que participaron en el desarrollo 
de la historia de la antropología mexicana.

Annel Mejías Guiza nos aproxima a la comprensión de las escuelas de antropología 
sociocultural venezolana, analizando y recorriendo la influencia boasiana y su 
desplazamiento al influjo francés. Desarrolla un breve panorama que abarca seis décadas 
del surgimiento de la antropología académica en Venezuela. Se conforma como un 
importante trabajo inicial que busca construir el perfil y delinear las características de las 
escuelas antropológicas venezolanas.

Las antropologías y trayectorias nacionales son el foco sobre el cual Antonio Motta 
recorre y analiza la narración cultural y la desnaturalización cultural de la nación brasileña. 
Nos señala, lo que parecería quedar claro en los debates actuales que, si bien la antropología 
no se resume a un objeto de estudio, en última instancia es definida por su principal interés 
de comprensión. Este interés estaría focalizado en las diferencias y las formas de análisis 
que la disciplina vuelca sobre ellas. La contraposición de los rótulos que se perciben 
como antagónicos, o describen de forma diferente las prácticas contemporáneas de los 
antropólogos, como antropología en casa/antropología nacional, permitiría en última 
instancia generar una forma de relacionamiento renovada con las diferencias internas. A 
partir de las posibilidades de una perspectiva reflexiva e innovadora permite desarrollar 
aportes que trascienden el contexto local.

Cerrando este conjunto de textos, Eduardo Restrepo profundiza en las implicancias 
del espectro boasiano de las “cuatro ramas” y el sentido común disciplinario en Colombia. 
Desarrolla argumentos que apuntan a desnaturalizar la forma en que la disciplina se piensa 
como integrando esas cuatro ramas asignadas a la tradición boasiana. Conjuntamente, 
muestra como esa configuración disciplinar obedece a determinada contingencia 
histórica conformándose como una manera particular de entender la disciplina. Desde 
esta perspectiva que nos presenta Restrepo se puede concluir que la antropología no 
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es necesariamente arqueología, si bien como señala Lewis Binford, la arqueología es 
antropología o no es. El objetivo de esta argumentación es señalar por qué no es pertinente 
mantener el espectro boasiano como el horizonte formativo de antropólogos y arqueólogos 
y las problemáticas e implicaciones que tiene para la práctica profesional. Esta perspectiva 
permitiría vislumbrar, dentro de modelo boasiano, una arqueología emancipada de un 
lugar subordinado.

Por último, no podíamos dejar de transcribir por su importancia la Mesa Redonda 
titulada Las ciencias humanas y sociales en el contexto latinoamericano contemporáneo. 
Actuales condiciones de producción académica-científica que se desarrolló el jueves 10 
de mayo del 2018 en el Instituto de Formación en Educación Social (IFES). A la Mesa 
Redonda asistieron estudiantes y docentes de las carreras de antropología y educación 
social y participaron Eduardo Restrepo, Ricardo Fagoaga, Lía Ferrero, Gonzalo Díaz 
Crovetto, Annel del Mar Mejías Guiza y Pablo Gatti como moderador.

Consideramos que esta publicación constituye una forma de darle entidad a ese 
espacio que – tanto imaginario como en construcción – puede constituir la antropología 
latinoamericana. Es cierto que todavía hay muchos casos en nuestro contexto en que 
se dista de configurar una antropología local con tradiciones propias que permita 
acumular una reflexión y producción, condición fundamental para levantar la mirada 
y comenzar a pensar en términos regionales más amplios, pero creemos que estamos 
en el camino. Confiamos en que esta publicación, que documenta el esfuerzo de la 
Asociación Latinoamericana de Antropología por establecer un diálogo fecundo entre las 
distintas antropologías latinoamericanas, se conforme como un nuevo impulso que nos 
permita pensar juntos en los desafíos que el siglo XXI nos presenta y nos interpela como 
comunidad disciplinar.

 Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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