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El presente volumen discute aspectos centrales de la indigeneidad, la diferencia cultural 
y la construcción del espacio en América Latina y hace alusión a diferentes horizontes 
temporales, situaciones políticas y formas de representación. El nexo central de los 
estudios es la perspectiva a nivel micro, que considera sobre todo la capacidad de 
acción de las y los actores sociales que son categorizados y en algunas ocasiones auto- 
identificados como indígenas. Otro punto de unión, como bien lo enfatizan las editoras 
en la introducción, es la localización de los aportes científicos en las conexiones de áreas 
locales y globales de interés, que a su vez influyen en las opciones de acción de las y los 
actores sociales. 

Las diversas áreas temáticas se enfocan en las posibilidades de encuentros intercul-
turales y transculturales e incluyen aspectos sobresalientes como religión, cuestiones 
de derecho (territorial), movilidad, cruces fronterizos, género, procesos de identidad, 
apropiación y traducción, también en base al uso de medios de comunicación como la 
escritura fonética y pictográfica, las artes visuales y el performance. La contextualización 
de cada caso frente a su precedente de estructuras de poder colonial, conformaciones del 
Estado-nacion y de conexiones translocales, que se apropian de posiciones concretas, 
posee especial importancia. 

Además del valor de los estudios incluidos, este volumen cobra especial relevan-
cia porque proviene de la iniciativa de estudiantes de doctorado que tuvieron el deseo 
de promover un intercambio científico entre los institutos universitarios de Alemania 
orientados al estudio de las Américas y de enriquecerse con las discusiones transdisci-
plinarias. Surgió de la afinidad, coincidencia y también de la diversidad de perfiles que 
existen en los institutos de antropología social y cultural de las Universidades de Berlín, 
Bonn y Múnich y que impulsan la investigación complementaria sobre las Américas 
en Alemania. Las perspectivas y áreas temáticas que se incluyen en los estudios de estos 
institutos, aunque cada uno con un perfil y valor distintivo, se representan también 
ampliamente en este volumen. 

El Instituto de Antropología Social y Cultural de la Ludwig-Maximilians-Universi-
tät Munich además de considerar la dimensión histórica de Mesoamérica se enfoca en 
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los procesos culturales actuales. Es el centro en donde se llevan a cabo varias investiga-
ciones que integran temas que abarca esta antología o que se complementan con otras 
perspectivas. 

Entre ellos se encuentran los estudios del entorno urbano en América Latina. Este 
objeto de investigación del Instituto de Múnich se incluye también en este volumen 
(Birgit Sulzer), y se orienta hacia las construcciones de la diferencia cultural y de la iden-
tidad, a partir de la globalización, la movilidad y la intensificación de la comunicación. 
En Múnich los estudios de este área analizan para estos fines los barrios marginados 
de las metrópolis mexicanas que a través de nuevas formas de turismo alternativo se 
integran a contextos globales. A través de ello adquieren una mayor visibilidad y son 
movilizados por medio de su presencia en el mundo virtual (Dürr 2012a; Dürr & Jaffe 
2012). Estos procesos apuntan claramente a las demarcaciones del Estado-nacion y 
están marcados por las estructuras asimétricas de las relaciones entre México y Estados 
Unidos, ya que los pensionados norteamericanos contribuyen por razones caritativas 
decisivamente a la visibilización y a la producción turística de los barrios marginales 
(Dürr 2012b). También en este sentido se muestran relaciones con las investigaciones 
publicadas en este volumen, que se refieren a las fronteras y que tematizan también las 
relaciones entre México y Norteamérica (Angela Weber). 

Otro tema de investigación que en los últimos tiempos está tomando importan-
cia en la investigación antropológica son las relaciones del ser humano con el medio 
ambiente y las representaciones de la naturaleza (ver Andrea Scholz en este volumen). 
La población indígena que se considera asociada a ecosistemas de especies abundantes 
especialmente sensibles, está marcada por discursos y temas referentes a la distribución 
de recursos na turales de maneras múltiples y frecuentemente incompatibles. Mientras 
por un lado se les imputa ignorancia, falta de conciencia ecológica e incluso destrucción 
del medio ambiente, en otra narrativa se les construye como especialmente conectados 
con la naturaleza y son calificados ambientalmente. Esta última representación es una 
parte integral del discurso medioambiental de gran número de instituciones interna-
cionales tales como la organización de las Naciones Unidas y de manera creciente se 
establece también por los mismos actores sociales indígenas (Rossbach de Olmos 2004: 
554). Ellos se apropian de discursos ecológicos que circulan globalmente, los conectan 
con áreas sociales específicas y los integran a sus referentes culturales. Este fenómeno 
en México se puede observar muy bien, por ejemplo en relación a los derechos huma-
nos, a los reclamos legales de territorio, así como también en el marco de movimientos 
medioambientales motivados políticamente (Doane 2007). Estos procesos se extienden 
a nivel político y despliegan su efecto de poder también en las prácticas cotidianas, en 
las re presentaciones de la indigeneidad y en las modificaciones de la relación con la 
naturaleza. En este contexto se colocan investigaciones del Instituto de Múnich que con-
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sideran y analizan el vínculo de las relaciones con la naturaleza y la propia cosmovisión 
(Dürr 2011a), las construcciones de la identidad y las relaciones de género y la manera 
de que estas dimensiones se modifican a través de discursos globalizados (Walther &  
Dürr en prensa).

Otra área de investigación contemporánea es el transpacífico, que supera los enfo-
ques eurocéntricos y los característicos transatlánticos de las Américas y alude deli-bera-
damente a líneas de investigación e interconexiones innovadoras y hasta ahora poco 
exploradas. La perspectiva histórica es también aquí relevante ya que están comprobados 
los contactos transpacíficos desde la época precolombina, que adquirieron un nuevo 
significado en la época colonial, a partir del siglo xvi, a través de rutas navales regulares 
entre las Filipinas y la Nueva España. El Pacífico, la mayor concentración marítima 
del mundo que une a Asia, Australia, Oceanía, América del Norte y América Latina, 
siempre ha sido una vía de comunicación, de comercio, de encuentros transculturales y 
de migración. Mientras la mayor parte de la investigación en esta área se concentra en 
las actividades del comercio y las situaciones políticas, el objeto de estudio en el Instituto 
de Antropología social y cultural de Múnich se refiere a los encuentros cara a cara y a las 
transacciones culturales directas. 

Otra orientación específica de estas investigaciones se ubica en el análisis de las 
conexiones sur-sur. Gran parte de las investigaciones realizadas hasta ahora se ocupan de 
las conexiones entre las Américas y Asia, especialmente China, como un nuevo poder 
político-económico en la región. Claramente se encuentra abandonado el estudio de 
los enlaces entre las Américas y la parte sur del Pacífico, que incluyen Australasia y 
las islas del Pacífico. En este caso, el instituto de Múnich se enfoca en estos contac-
tos y vínculos. Las redes transpacíficas indígenas y no indígenas ganan cada vez mayor 
significado, modifican y politizan identidades y se pueden analizar en ambientes de 
encuentros concretos y transculturales (Dürr 2009, 2011b, 2014). Como resultado de 
estos nuevos avances, los espacios escindidos regional y culturalmente que se percibían 
como si estuvieran separados y alejados parecen ahora estar estrechamente interconecta-
dos. De ese modo esta investigación se vincula a las concepciones espaciales dinámicas, 
interrelaciones globales y procesos de transformación de los estudios de este volumen y 
los amplifican en su perspectiva transpacífica.

En cuanto a los respectivos subcontinentes, el instituto de Múnich cuenta con inves-
tigaciones realizadas en Norteamérica sobre temas de autonomías indígenas, relaciones 
del ser humano con el medio ambiente y etnolingüística (Kammler), sobre Afroamérica y 
el afrocentrismo (Reinhardt), y sobre arte y religiosidad en el Caribe (Göltenboth). Para 
el caso de Sudamérica, cabe mencionar la existencia de estudios sobre temas de género 
y antropología médica en el Amazonas venezolano (Herzog-Schröder) y en el mundo 
andino sobre economías indígenas urbanas, deporte y migración (Müller) y etnolingüís-
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tica y educación (Schneider, véase este volumen). Finalmente, los nexos entre las crisis 
económica y ecológica, cosmovisión, movilizaciones políticas y cambios religiosos son 
temas de investigación en casos como el de Colombia (Drexler) y México (Kammler).

Una característica distintiva de la Antropología Cultural y Social del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos (lai) de la Freie Universität Berlín es su orientación inter-
disciplinaria; ya que coopera estrechamente con la Historia, Literaturas y Culturas Lati-
noamericanas, Ciencias Políticas, Sociología y Economía en el marco de un instituto 
dedicado al estudio regional de América Latina.

En el área de trabajo de Antropología Cultural y Social del lai se realizan investiga-
ciones y se imparte docencia con relación al campo de la antropología visual y los medios 
de comunicación; a la antropología de la religión y las interrelaciones transatlánticas; 
además a la antropología de la migración y del transnacionalismo. 

Las áreas de investigación abarcan principalmente México, Cuba y Perú en sus 
dimensiones transregionales o transnacionales y de cambio en el transcurso del tiempo. 
En relación con las Américas precolombinas (y patrones de larga duración), estas áreas  
abarcan por lo tanto Mesoamérica con su enlace al suroeste de América (Gran Chichi-
meca) y el Caribe. Se incluyen los contextos transnacionales de México y el Caribe con 
Estados Unidos. Además con relación a América del Sur se comprende el intercambio 
entre la Costa, la Sierra y la parte del Amazonas perteneciente a Perú. 

Uno de los principales campos temáticos de investigación es el uso cultural y social 
de una amplia gama de medios de comunicación que van desde el cuerpo hasta los 
medios digitales de nuestra era. Se toman en cuenta sus múltiples dimensiones: la 
materialidad de los medios de comunicación, los contenidos desde la perspectiva de 
traducción y apropiación cultural, la inserción en movimientos de identidad étnica y su 
monopolización por el Estado y por empresas comerciales transnacionales. Estas respec-
tivas temáticas son tocadas de diferentes maneras en varias aportaciones de este volumen 
(Romy Köhler, Anne Ebert, Nino Vallen, Antonia Schneider y Angela Weber). 

El enfoque en los medios de comunicación basado en la Antropología Cultural y 
Social permite reconocer la antigüedad del uso de medios de comunicación y establece 
la visibilidad de redes que van mucho más allá de la localidad y que permite imaginar 
comunidades translocales. Los usos culturales y sociales de las escrituras desarrolladas en 
diferentes continentes y de las artes auditivas y visuales (música, danzas, etc.) forman 
importantes antecedentes de los mediascapes actuales (Appadurai 1996), los cuales son 
impulsados por la ‘movilidad virtual’ del internet. Los diseños globales siempre están 
anclados en territorios específicos y son expresados localmente por los actores locales 
quienes recontextualizan los flujos globales en los espacios locales. La Antropología Cul-
tural y Social del lai impulsa este enfoque perteneciente a la antropología visual y de 
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medios de comunicación dentro de la maestría interdisciplinaria, pero también a través 
de la labor práctica con base en materiales didácticos, el uso de equipo audiovisual y la 
enseñanza impartida en el lai. 

Además, este campo temático forma parte del área de investigación Espacios de 
representación dentro del marco del Colegio de Graduados Entre Espacios. Movimien-
tos, actores y representaciones de la globalización. Los resultados concretos de esta línea 
de investigación demuestran cómo los actores locales a través de prácticas mediáticas 
concretas –esto incluye apropiaciones locales de música y danza, performances, radio, 
fotografía, video, televisión e internet– logran negociar y transcender categorías supues-
tamente estables o impermeables. Asímismo es visible cómo la estructura de género 
dual y las jerarquías étnicas-raciales construyen y reproducen por una parte la idea de 
‘lo indígena’ como ‘lo otro’; y por otra parte la nación concebida como una unidad de 
idioma, cultura y territorio (véase Kummels 2008, 2011, 2012).

Otro tema de investigación que constituye un punto focal dentro de la Antropología 
Cultural y Social del lai es la globalización de la religión, en especial, lo que respecta a 
sus enlaces transatlánticos provenientes del infame comercio de esclavos en el triángulo 
transatlántico (Drotbohm & Kummels 2011). De ahí surgieron las llamadas religio-
nes afroamericanas, subdivididas y diferenciadas p. ej., en la Santería (Cuba), el Vudú 
(Haití) y el Candomblé (Brasil). Esta línea de investigación considera que la influencia 
de la migración forzada de oriundos de África occidental y central hacia las Américas, 
se ha plasmado también fuertemente en las creencias y prácticas religiosas de numerosas 
iglesias, entre ellas las evangélicas norteamericanas. Bajo estos parámetros se reconoce el 
rol de las religiones como fuerzas importantes transatlánticas y como terrenos culturales 
disputados y cambiantes (Rauhut 2012; Kummels 2013). 

Los estudios y la docencia de la Antropología Cultural y Social del lai han bus-
cado identificar patrones de cambio cuando las religiones viajan a través de espacios 
sociales como es el caso de movimientos populares en torno a algunas deidades –Santa 
Muerte en México y ee.uu. y la Santería en diversos países latinoamericanos, ee.uu. y 
Europa– (Kummels 2010). En este aspecto se le ha prestado interés tanto a los procesos 
de (re-)indigenización como de (re-)africanización de las religiones. De esta manera, los 
estudios de este volumen enfocados en la interacción entre indígenas y españoles en la 
época colonial (Romy Köhler, Fabian Fechner) y en los flujos globales del siglo xx (Anne 
Ebert) complementan los estudios con una perspectiva que considera a la población 
proveniente de África y descendiente de ella.

Hay que mencionar finalmente la importancia que guarda para esta disciplina el área 
de investigación de la migración y del transnacionalismo, en especial el que se relaciona 
con nuevas redes y conceptos de familia, amistad y colectividad, como el de colectividad 
étnica (Adrian Waldmann) y de los integrantes de movimientos etnopolíticos (Anne 
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Ebert). La migración es un término politizado, que se aplica en general en las esferas 
públicas europeas y se refiere únicamente a la movilidad de personas con pocos estudios 
formales y a dichas personas, por tanto, se les atribuye un estatus social bajo. Por consi-
guiente, es particularmente importante enfocarse a las movilidades geográficas, sociales 
y culturales desde una perspectiva histórica, así como tomar en cuenta el contexto histó-
rico de los entrelazamientos globales, sus rupturas y sus marginaciones y las perspectiva 
y capacidad individual –agency– de los diversos actores (Andrea Scholz). 

Es justamente en estas zonas de contacto acuñadas de fronteras que la movilidad 
de la población indígena ha sido caracterizada como un ‘nomadismo’ innato el cual 
supuestamente impedía su civilización a través de la conformación de un ente público 
(Kummels 2007). Empero, las investigaciones demuestran de qué manera los proce-
sos de migración de personas –tanto en el marco de los países latinoamericanos como 
hacia Norteamérica y Europa– conllevan flujo de capital (sobre todo mediante remesas 
financieras) y de redes sociales, ideas y prácticas (remesas sociales y culturales). Todo lo 
anterior reconfigura la localidad haciendo que se extienda transnacionalmente a través 
de diversas redes. 

En la Antropología Cultural y Social del lai también se realizan investigaciones y 
se imparte docencia con relación a la historia del arte precolombino de Mesoamérica 
y el noroeste de América (Canadá y Alaska) y además del estudio de museos etnológi-
cos y patrimonio cultural (König). Un campo importante de este tema lo constituyen 
la etnolingüística de Mesoamérica y el Pacífico norte (Dürr, Ruhnau) y la educación 
intercultural. Dicha etnolingüística se desarrolla con base en los flujos migratorios que 
buscan la reivindicación de las lenguas y epistemologías indígenas (Valiente Catter). Se 
enfoca además en particular al análisis basado en la intersección o la reconfiguración de 
género, clase y etnicidad/‘raza’ en contextos de movilidad y migración entre América 
Latina y Europa (Lidola); la antropología de la religión (Rauhut) y la antropología visual 
colaborativa (Walter).

Por otra parte, el Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad 
de Bonn lleva a cabo una amplia gama de investigaciones y de docencia de y en dife-
rentes regiones de este continente, como Mesoamérica, los Andes y la Amazonia, con el 
interés de vincular transversalmente las zonas andina y selvática (Cuéllar, Kummels & 
Noack 2011). Estas actividades se concentran en la Altamerikanistik, una disciplina que 
interrelaciona metodológicamente estudios de Arqueología, Lingüística, Epigrafía maya 
y Etnohistoria. Además se agregan los estudios de museos y políticas de patrimonio y 
de las antropologías visual y material. Estos enfoques permiten entrelazar las diferentes 
temáticas que incluye esta compilación, pero también materias relacionadas con otras 
dimensiones de la investigación antropológica.
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La perspectiva de museo es, también, un eje central en la construcción y circula-
ción de los conocimientos antropológicos e históricos en el espacio transatlántico y de 
investigación que conecta diferentes temas y perspectivas de la antropología visual, de la 
cultura material y de la antropología contemporánea (Kraus 2004; Kummels & Noack 
2011; Noack 2013). En esta línea, se inaugura la colaboración con las source communi-
ties; es decir, la relación con las sociedades-artífices de los objetos que se encuentran en 
los museos. Con base en la antropología colaborativa y mediada por objetos, fotografías 
y películas se investigan los procesos de migración (Youkhana 2013), cambios ambien-
tales, sociales y culturales que enfrentan las comunidades, por ejemplo, en el Amazonas 
(ver en este volumen Andrea Scholz). La cultura material se entiende, así, como conse-
cuencia de la historia entrelazada entre las Américas y Europa. Las prácticas culturales 
y sus objetos, observados y descritos por viajeros europeos, misioneros, coleccionistas, 
militares etc., son el resultado de interacciones que se remontan hasta el siglo xvi. Éstas, 
a su vez, influyeron en las políticas de colecciones, representaciones y en los discursos 
de museos en Europa. Las transformaciones subsecuentes nuevamente intervienen en la 
cultura material y visual de las comunidades artífices de las Américas (Kraus 2014). De 
esta manera, se puede hacer visible cómo los nuevos actores locales interactúan más allá 
de lo local y regional en espacios transnacionales entrelazados. 

En el pasado, las colecciones de museos fueron el motor para generar teorías y pers-
pectivas de análisis en la antropología alemana; una historia per se transatlántica que 
se construyó conforme a lo que se reunía en colecciones y desde donde se articula-
ban nuevos espacios de relaciones como marco del intercambio de objetos materiales, 
visualizaciones e ideas entre varios actores: los coleccionistas, las empresas privadas y las 
instituciones estatales. De esta manera, los objetos –incluso los prehispánicos– se con-
virtieron en visualizaciones y percepciones que nutrieron la construcción de un bagaje 
cultural decimonónico a ambos lados del Atlántico. La influencia emanada de ellos se 
siente hasta hoy en día en los modos de crear y recrear nuevas y vitales percepciones, 
algunas de ellas visibles en el arte. Desde las amplias visiones de la época prehispánica, 
pasando por la práctica del muralismo hasta el Bauhaus o los grafitis panamericanos, 
todo está estrechamente vinculado con la formación de la ciencia e incluso se despliega 
en los movimientos sociales y etnopolíticos actuales (ver Angela Weber en este volumen; 
Noack 2009, 2011b). Las representaciones visuales se pueden entender como prácticas 
de ciudadanía y de pertenencia, o bien como relaciones sociales transfronterizas.

Un enfoque al que se abre el Departamento de la Universidad de Bonn gira en torno 
a las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en la perspectiva de larga duración 
(Martin & Grube 2008; Grube 2012; Gunsenheimer, Okoshi Harada & Chuchiak 
2009; Gunsenheimer 2009; Noack 2010, en prensa; Sachse 2008, 2009). La etnohis-
toria permite percepciones tanto de historias locales como de microperspectivas. Bajo 
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estas directrices se resaltan algunos trabajos de esta compilación (Fabian Fechner, Nino 
Vallen), y aun otro en contextos globales que integran también la época prehispánica 
(Romy Köhler). Hay que subrayar que en Bonn en cuanto a los estudios de la época 
colonial se analizan las rupturas históricas en su largo plazo, es decir, en vez de tomar 
la conquista europea o la independencia de España como rupturas tajantes, se les con-
sideran como largos lapsos transitorios en donde actúan representaciones tanto de la 
época prehispánica como de las épocas coloniales, las cuales forman indigeneidades, 
etnicidades y diferencias culturales de la ‘zona de contacto’ (Pratt 1992). Estos términos 
de análisis en los trabajos de la parte I de este tomo como en la introducción juegan un 
papel eminente en todos los contextos espaciales y temporales aquí explorados (Anne 
Ebert & Romy Köhler; véase Noack 2011a, en prensa). 

El concepto de la etnicidad está vinculado con los de ciudadanía y pertenencia (Kron  
& Noack 2008); categorías que se analizan profundamente en la Red de Investigación 
sobre América Latina “Etnicidad, ciudadanía y pertenencia” (Célleri & Jüssen 2012; 
Jüssen 2013; Jüssen & Youkhana 2011; Youkhana 2012). Estudios de esta índole y 
que son aquí publicados se inscriben bajo la perspectiva de desestabilizar las categorías 
mencionadas y de profundizar la diversidad y complejidad de los procesos históricos en 
sus diferentes épocas y regiones (ver Anne Ebert, Birgit Sulzer, Annette Idler y Adrian 
Waldmann). En estos estudios resaltan significativas diferencias internas dentro de Amé-
rica Latina, en sus procesos de colonización, de formaciones coloniales y en general del 
fenómeno del colonialismo como parte de la historia moderna. Estos resultados también 
permiten examinar las relaciones sociales y políticas contemporáneas de una manera 
diferente, proponiendo tanto un contexto amplio como diferenciado en los procesos de 
dominación y de colonialismo. Este enfoque conecta las exclusiones de grupos sociales y 
étnicos actuales con los discursos históricos, historiográficos y políticos en el transcurso 
de la historia, incluso ya antes de la conquista europea de las Américas (Gunsenheimer 
2013).

Un campo temático bien arraigado en la Antropología de la Universidad de Bonn es 
la Etnolingüística que conecta la Arqueología, la Antropología y la Etnohistoria (Prager 
2013; Sachse 2010). Aquí los proyectos lingüísticos son enfocados a temáticas como la 
cristianización y misión, la lingüística de rituales, la semántica léxica y la documenta-
ción de los recursos de idiomas coloniales que profundizan la percepción de la época 
colonial como un periodo marcadamente diferenciado. Los estudios de este tipo tienen 
repercusiones en los procesos actuales de revitalización de las lenguas en la región maya, 
en otras partes de Mesoamérica (Xinca) y en los Andes como parte de la construcción de 
etnicidad (Sachse 2014). Estas dimensiones de estudio se conectan con los trabajos de 
Romy Köhler y Antonia Schneider de esta compilación. 
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En este libro, vemos cómo se integra toda la experiencia lograda y aprendida en los 
institutos con los trabajos de una nueva generación de investigadores. Siguiendo una 
línea de investigación de larga trayectoria, este tomo de Estudios Indiana conecta de 
numerosas maneras las áreas temáticas de los tres institutos de Múnich, Berlín y Bonn. 
Una distinción de estos estudios es que no encontramos asignaciones unívocas entre las 
materias de los trabajos presentados y las perspectivas de los institutos correspondientes. 
Sólo nos queda esperar que esta generación siga investigando en este espectro polifacético 
de las sociedades de América Latina, creando de esta manera una fuerte corriente de 
novedosos estudios antropológicos, aptos para conectarse con los múltiples enfoques, 
líneas e instituciones de investigación que nosotras representamos. 
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