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Los estudios sobre las relaciones económicas en la Antropología son 
muy reconocidos: Mauss (1925), Godelier (1978), Sahlins (1992) y 

Polanyi (1976) son algunas de las referencias “clásicas” sobre este tema, 

sus trabajos abarcan reciprocidad, relaciones de don (dar-recibir-de-

volver), sentidos de valor y críticas a las teorías clásicas de la econo-

mía (substantivistas versus formalistas) en el entendimiento de las re-

laciones económicas de nuestras sociedades. Autoras como Strathern 

(1988), Seligman (1993) y Carsten (1995) traen para el debate de las 

economías cuestiones de género y parentesco, aportando en el enten-

dimiento de los sentidos de la reciprocidad, de la producción y de las 

relaciones afectivas que se vinculan con los procesos de intercambios.

Trabajos como Tassi et al. (2013) y Juliane Müller (2015, 2018, 

2020) demuestran la insuficiencia de teorías de la informalidad y de las 

economías neoclásicas para entender las experiencias de las economías 

populares e/o indígenas en Latinoamérica.  Ambos autores andinistas 

evidencian que el sector de las economías populares es compuesto por 

personas que fueron marginadas por las élites económicas (que tienen 

características raciales, étnicas y clasistas específicas) y por las políticas 

formales del Estado, y que, a pesar del proceso de marginación, supieron 

construir redes económicas, relaciones creativas, más allá de las defi-

ciencias presentes en la condición de cuentapropistas. Otras referencias 

(como Verónica Gago, 2014) demuestran la importancia de producir et-

nografías en estos espacios vistos por las teorías informales como mar-

ginados: ferias, favelas, aceras, plazas, mercados populares, fronteras y 
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otros. La ocupación de los espacios urbanos y la construcción de car-
tografías específicas por estas redes económicas han transformado las 
relaciones de estas sociedades, sus vínculos, su forma de alimentarse y, 
como en el caso del altiplano andino boliviano, imposibilitaron el esta-
blecimiento de algunos monopolios de supermercados transnacionales.

Así también, en las tierras bajas hay un conjunto de estudios 
realizados desde Lévi-Strauss (1942), en “Guerra y comercio entre los 
indios de América del Sur”, pasando por Humphery y Hugh-Jones 
(1992), Overing (1992), Gallois (2005), Gordon (2006), entre otros es-
pecialistas que han tratado de comprender las redes de intercambios 
y relaciones entre indígenas sin interpretarlas necesariamente como 
gradientes de contacto y/o resultado de los frentes de expansión de la 
sociedad nacional, sino buscando abordarlas desde sus propias pers-
pectivas, la mayoría de las veces describiendo sistemas complejos mul-
ticomunitarios, multiétnicos y plurinacionales. Es interesante notar 
que en estos estudios, por lo general, las economías no son concebidas 
como un fenómeno aparte, sino como una articulación relacional, en 
la que  personas, nombres, rituales, bienes, intercambios lingüísticos, 
conflictos, guerras y otros flujos se combinan de múltiples maneras.

Así, la propuesta de este Dossier es hacer visibles estas expe-
riencias económicas de los pueblos y las economías populares de Lati-
noamérica. Nos interesa conocer los desafíos y aportes que estas eco-

figura 1. Apthapi (compartimiento de alimentos) en la provincia de Omasuyos, Bolivia 
(Chryslen Gonçalves, 2020)
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nomías traen para el debate de la Antropología Económica, más allá de 
los sentidos propuestos por las teorías económicas de la informalidad, 
de la marginalidad y de la supervivencia/subsistencia.

En este dossier contamos con tres aportes en forma de artículo 
y entrevista que dialogan con los intereses de las Economías Populares.

Desde la ciudad de El Alto en Bolivia,  Jhonny Copa Limachi 
nos presenta el artículo, “El saber hacer del cotidiano laboral en la venta 
de ropa usada: cabalgando entre las prácticas formales e informales de 
la economía popular en la feria 16 de julio”, que  propone la noción del 
saber hacer para comprender los entramados, formales e informales, 
de la venta de ropa usada en una de las ferias populares más grandes 
de Sudamérica. De manera muy elocuente, este texto logra cuestionar 
la dicotomía formal e informal, que se presenta a priori al momento 
de comprender la venta de prendería usada. A lo largo del texto, con 
una etnografía contundente, el autor visibiliza cómo los comerciantes 
de ropa usada ‘cabalgan’ entre prácticas formales e informales para ar-
ticular un mercado que ofrece trabajo, de manera directa e indirecta, 
a miles de personas.  Desde las nociones del ‘saber hacer’, el autor, va 
narrando la toma de decisión de los comerciantes a la hora de organizar 
este mercado. A veces, organizándose en el paraguas estatal para de-
fender su espacio vital, otras veces trabajando con préstamos bancarios 
para capitalizarse, por momentos moviéndose con la fluctuación de 
épocas de ventas altas y bajas, pero siempre sostenidos por las relacio-
nes de reciprocidad de la población.  Este texto, evidencia así, que los 
mercados son un espacio relacional, una apuesta política y un espacio 
de reciprocidad para poblaciones que han sido excluidas históricamen-
te de los mercados. 

El artículo de Orlando de Oliveira y Marília de Oliveira, “A me-
tamorfose da mercadoria folha: da natureza ao peji”, contribuye a los 
debates sobre Economías Populares al resaltar las prácticas económicas 
de los rituales del Candomblé en los que se valoran las “hojas” (plan-
tas con eficacia simbólica y terapéutica). Los autores hacen un análisis 
que dialoga con dos grandes clásicos de los estudios económicos y la 
antropología económica, Marx y Mauss, para pensar las relaciones de 
“valor de uso” y “valor de cambio” a través de las cuales las plantas se 
transforman en mercancía y ewé (hierba sagrada) y presentar la acción 
de las mateiras (productoras de plantas utilizadas en los rituales del 
Candomblé). Oliveira y Oliveira destacan que es durante este proceso 
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de transformaciones/metamorfosis que las plantas se transforman en 
hojas. Tales hojas, en procesos rituales, toman la forma de una ofren-
da del babalorixá/ialorixá a la deidad u orixá, siendo depositada en el 
peji (altar de la divinidad), asumiendo una posición determinante en 
un sistema maussiano de regalos que alimentan el axé del orixá. Otro 
elemento interesante del texto, que va en línea con nuestra propuesta 
inicial en el Dossier, es que las mateiras son en su mayoría mujeres que 
entienden las relaciones de circulación de las plantas (especialmente 
las hojas) en los mercados, son las que más conocen sobre el sistema 
de donación-deuda, en palabras del autor: “As mateiras sabem que o 
mercado estabelece um regime diferente da ‘forma necessária da troca’ 
(Mauss, 2003: 188) – afinal tudo o que é levado por outrem, lhes é pago 
depois, ao preço do mercado, e, numa próxima ocasião, a situação pode 
inverter–se – o devedor passando a ser o credor”. 

Alfonso Hinojosa Gordonava, profesor de la Universidad Mayor 
de San Andrés (Bolivia), en el texto “Entre la migración circular y la mi-
gración en tránsito. Nuevas movilidades en la frontera Pisiga (Bolivia) 
– Colchane (Chile)” parte de una etnografía multisituada para seguir el 
tránsito de trabajadores latinoamericanos entre las localidades de Pisiga 
y Colchane. Vale la pena enfatizar que esta región alguna vez perteneció 
a Perú y Bolivia. Con la Guerra del Pacífico (1879-1883) y un Tratado 
de 1904, se anexó la región de Tarapacá al norte de Chile y se delimitó 
la frontera entre Bolivia y Chile. Incluso con límites y controles estata-
les, no fue posible detener el movimiento de personas en el altiplano 
tarapaqueño, hasta el día de hoy el flujo de mujeres aymaras que buscan 
trabajos estacionales, visitan a familiares y traen y toman bienes en una 
especie de migración circular es recurrente. Hinojosa logra presentar-
nos un cuadro complejo de transformaciones que involucra la política 
de los Estados-nación, las crisis económicas, la pandemia del Covid-19, 
la infraestructura vial y caminos alternativos, la confluencia de rutas 
desde Desaguadero (Perú) hasta Pisiga (Bolivia), formando lo que el 
autor llama el corredor andino. Siguiendo las descripciones y el trabajo 
de campo de Hinojosa en la región, nos topamos con el surgimiento de 
una intrincada red de actores que, además de los propios migrantes, 
involucra a los surubíes y los chamberos. Los primeros materializan una 
red de sindicatos y transportistas de camionetas y microbuses desde las 
terminales de buses de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro hasta 
el límite con Colchane; mientras que los chamberos son mujeres, hom-
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bres y jóvenes de Pisiga que, a cambio de dinero, se ofrecen a guiar a los 
migrantes a través de la frontera chilena y transportar sus pertenencias. 
Vemos a través del texto de Hinojosa la capilaridad y el desarrollo de la 
economía popular en la región fronteriza.

Luego descendimos de Tarapacá al Valle del Mapocho, salimos 
de Pisiga-Colchane para encontrarnos con las interesantes reflexiones 
del antropólogo Walter Alejandro Imilan Ojeda, profesor de la Univer-
sidad de Chile, sobre los modos de circulación y producción del espacio 
entre los mapuche en Santiago (Chile). Imilan concedió una entrevista 
a Denise Rodrigues y Vinícius Mendes, investigadores en Sociología de 
la Universidad de São Paulo (USP). Los tres se conocieron, en junio de 
2023, en un congreso de movilidad organizado por la USP y UNIRIO 
(Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro). En la entrevista ti-
tulada “É a mobilidade, estúpido”, Imilan profundiza en temas como la 
producción de territorio, la movilidad, las intersecciones de categorías 
de género, nación, clase social en estos tránsitos y, sobre todo, el méto-
do practicado por el autor que consiste en seguir a las personas en sus 
viajes para comprender “onde seus fluxos estão livres e onde encontram 
restrições, ou onde se friccionam, mas principalmente o que acontece 
nos trajetos. Ao fazê-lo, se torna possível entender desde fenômenos de 
escala micro até grandes eventos, como o estallido no Chile, em 2019”. 
Entendiendo los modos de circulación, es posible seguir la anulación y 
recuperación de nuevas territorialidades, esto es lo que nos dice Imilan 
durante la entrevista: “O momento atual é interessantíssimo nesse sen-
tido, porque estão surgindo vozes dizendo que Santiago era um terri-
tório Mapuche. Eles perguntam, então, como podem ser migrantes se 
estão voltando para um território ancestral, o Valle del Mapocho. São 
recuperações que rompem com a ideia do migrante como o sujeito que 
está em um lugar que não é o seu e, ao mesmo tempo, reforçam nosso 
conceito de mobilidade, no sentido de que, para os povos originários, 
os territórios sempre foram espaços de movimento. Esses elementos 
todos são bastante potentes”.

Agradecemos a todos los autores y autoras que contribuyeron 
a este Dossier. Recomendamos la lectura de cada uno de los textos que 
aportan fuertemente a los debates y críticas abiertas por las Economías 
Populares en América Latina.
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