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Resumen

En este artículo se trae a reflexión los abordajes del territorio y las territorialidades que 
viene desarrollando la antropología en dialogo con otras ciencias en el contexto de la 
crisis ambiental actual, e intenta vislumbrar un camino metodológico que permita es-
tudiar la complejidad de las territorialidades indígenas de forma relacional a las dife-
rentes naturalezas que habitan esos territorios. En este sentido se reflexiona y se tra-
baja en el rol social de estas diferentes naturalezas (materializadas en plantas, arbus-
tos, árboles medicinales y alimenticios, etc) en relación con los humanos y en relación 
a otros seres, para estudiar los modos en los que el mundo natural es conceptualizado 
y clasificado, y los modos en que los humanos interactúan con su “medio ambiente”. La 
metodología utilizada para este estudio consistió en trabajo etnográfico en territorio 
de comunidades Guaraní y Chané del noroeste argentino en el periodo que va desde el 
año 2018 a 2021.

Palabras clave: territorios; naturalezas; epistemologías indígenas; pluriversos.

Abstract

This article brings to reflection the approaches to territory and territorialities that 
anthropology has been developing in dialogue with other sciences in the context of the 
current environmental crisis, and tries to glimpse a methodological path that allows 
studying the complexity of indigenous territorialities in a relational to the different 
natures that inhabit these territories. In this sense, we reflect and work on the social 
role of these different natures (materialized in plants, shrubs, medicinal and food 
trees) in relation to humans and in relation to other beings, to study the ways in which 
the natural world is conceptualized and classified, and the ways in which humans 
interact with their “environment”. The methodology used for this study consisted of 
ethnographic work in the territory of Guarani and Chané communities in northwest-
ern Argentina in the period from 2018 to 2021.

Keywords: territories; natures; indigenous epistemologies; pluriverses.
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Introducción y anclaje etnográfico

El presente artículo muestra el trabajo antropológico sobre los territorios y las 
naturalezas indígenas, realizado desde el año 2018 al 2021 en comunidades 
Ava guaraní y Chané de la provincia de Salta, en los Departamentos de Orán y 
San Martín, donde se ubican las mismas en territorio urbano, periurbano y 
rural. Se realizó trabajo etnográfico en siete comunidades, cinco Ava guaraní y 
dos Chané. Esta metodología etnográfica consistió en la realización de seis 
talleres participativos en diferentes comunidades (con presencia de autorida-
des comunitarias, caciques, maestros bilingües y médicos tradicionales de 
ambos pueblos). Los talleres trataron de generar el ambiente propicio para la 
co construcción de conocimientos entre los/as estudiantes universitarios, las 
docentes de la universidad y los médicos tradicionales e idóneos de la lengua y 
la cultura guaraní. En los mismos se trabajaron la relación cultura/naturaleza; 
plantas y árboles medicinales; territorio y trabajo espiritual; memoria bio-
étnica y mundos relacionales. Los mismos se realizaron en el contexto de un 
proyecto de extensión y un proyecto de vinculación de la universidad con 
estos pueblos indígenas de la provincia de Salta. Así mismo se realizaron diez 
entrevistas abiertas en estos temas a los miembros de las comunidades, se rea-
lizaron cinco entrevistas estructuradas a los médicos tradicionales, se realiza-
ron observaciones participantes en territorio de las comunidades, se 
registraron observaciones no participantes en diferentes contextos, ceremo-
niales y cotidianos. También se trabajó con un conjunto de dispositivos tecno-
lógicos como el montaje de un vivero de plantas medicinales, la producción de 
plantines de plantas y árboles, y la producción de un corto y un libro (este 
último en proceso).

Con este trabajo antropológico se apunta a no disociar lo natural de lo cul-
tural, por lo que se propone hablar de la epistemología de los territorios indí-
genas, tomándolos como símbolos naturales que representan la vida social 
para cada pueblo indígena, y visibiliza la continuidad de las relaciones entre 
humanos y no humanos en un mundo no indiferenciado sino relacionado 
(Descola, 2001; Latour, 2007). De esta manera la propuesta de una antropología 
de los territorios parte de los pluriversos y de la heterodoxia de los mundos 
sociales y los territorios.
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Los guaraní hablantes en noroeste argentino

En otros trabajos se ha desarrollado la caracterización de la Familia Lingüís-
tica tupi guaraní, y sus diferentes variantes hablada por pobladores indígenas 
de la provincia de Salta. En este caso la lengua guaraní es hablada por diferen-
tes grupos étnicos que mantienen sus límites entre sí, pero que comparten este 
tronco lingüístico de una sola familia (Casimiro Córdoba; Flores, 2017). Asi se 
encuentra que, en el norte de las provincias de Salta y Jujuy, una variedad de 
hablantes y oyentes de la lengua. En este trabajo se hará referencia a los grupos 
étnicos Ava guaraní y Chané, que comparte la lengua y la cultura pero que 
mantienen sus límites étnicos.

Los Ava guaraní como grupo llegaron desde la cuenca amazónica a las fron-
teras andinas asentándose en el oriente boliviano y conviviendo con otros pue-
blos como los Wichi, Tobas y muchos otros, en el Chaco Americano. Los Chané 
como grupo étnico migró desde el Caribe hacia el piedemonte andino, también 
asentándose en estos territorios pluriétnicos. La Familia Lingüística Arawak 
de la que formaban parte los Chané, fueron aculturados y guaranizados por los 
grupos étnicos de habla guaraní. Sin embargo, estas familias aportaron al 
mosaico plurietnico del Chaco, por ejemplo mejorando la densidad demográ-
fica con las mujeres, desarrollando las técnicas de alfarería, riego y tejido, el 
enmascaramiento ritual y las categorías de estratificación social (Villar, 2007, 
p. 208). En procesos que todavía se están estudiando (Morando, 2021; Villar, 
2007) los grupos étnicos Chané guaranizados, adoptaron la lengua guaraní 
pero desarrollaron una variedad propia de las 8 variantes de la Familia tupi-
guaraní (Casimiro Córdoba; Flores, 2017, p. 21).

En la actualidad ambos grupos étnicos se reconocen como pueblos indí-
genas, y trabajan por el reconocimiento de su lengua y cultura compartida, así 
se encuentra que estos pueblos también comparten ciertos sentidos espiritua-
les de la vida en este mundo. Además de la lengua guaraní, los Ava guaraní y los 
Chané comparten muchas características sociales, habitacionales y de subsis-
tencia, por ejemplo se encuentra que en la provincia de Salta estos pueblos o 
grupos étnicos habitan espacios rurales o periurbanos, la mayoría de las fami-
lias realizan actividades agrícolas en pequeños cercos familiares o comunita-
rios, complementando la subsistencia en algunos casos con actividades 
ganaderas y animales de granja (Hirsch; Huenan; Soria, 2016). La mayor parte 
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de la producción familiar es destinada al autoconsumo, por lo que la venta de 
productos en las ciudades en muy poca. A diferencia de éstos pobladores rura-
les, aquellos que viven en zonas urbanas obtienen para su subsistencia ingre-
sos asalariados que provienen de diferentes lugares: como peones rurales, en el 
Estado, jubilados y pensionados (Casimiro Córdoba; Flores, 2017, p. 24). Sin 
lugar a dudas la redefinición de las identidades étnicas es parte de un proceso 
no acabado donde los Ava guaraní y los Chané comparten una lengua y un 
Ñandereko (una forma de vivir).

Así mismo según datos aportados por Villar (2007) en el Chaco Americano 
convivieron una variedad de grupos étnicos que compartían la lengua guaraní 
como los Izoseños, los Simbas, los Tapietes, los Ava y los Chané (Villar, 2007).

Emergencia de una epistemología del territorio

En otras publicaciones se viene desarrollando la idea de pensar el territorio 
como espacio educativo, principalmente en la formación de niñas/os y jóvenes 
(Benitez, 2009; Flores, 2020; Ossola, 2014; Paladino et al., 2020). Es en el territorio 
donde se desarrolla la integralidad de la vida, y se torna en la base para la educa-
ción sobre las distintas naturalezas que lo habitan, los protocolos de relaciona-
miento, los dones y contradones, concebidos desde la antigüedad como sagrados, 
y sobre todo como fuente de conocimiento (Flores, 2020, p. 113). La territorializa-
ción que hacen los pueblos indígenas pone de relieve que el conocimiento sobre 
el territorio es concreto, está organizado y emerge de la memoria bioétnica.

Esta memoria bioétnica va a hacer referencia primero al reconocimiento de 
la diversidad ambiental y cultural de los territorios indígenas en la provincia 
de Salta; en segundo permite visibilizar a las comunidades indígenas y su rela-
ción intrínseca con el monte; y en tercer lugar permite trabajar sobre la cons-
trucción de la memoria en relación a los usos del monte y del relacionamiento 
con los seres que lo habitan.

Los actuales médicos tradicionales Ava guaraní y Chané, eligen denomi-
narse así tras haber sufrido procesos de transfiguración étnica del paye a 
médico tradicional producto de varias influencias como del cristianismo y 
mesianismos. Tanto en el pasado como en el presente estos agentes sociales 
dentro de las comunidades y pueblos siguen teniendo un rol destacado para 
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los que siguen practicando algunas de las costumbres ancestrales y espiritua-
les (Flores, 2019, p. 110). Estos médicos tradicionales son contemporáneos, y 
son los que manifiestan que las naturalezas son múltiples, lo que implica que 
no hay solo una naturaleza, sino que la naturaleza es todo. En este sentido las 
naturalezas y/o seres que viven en el territorio, en el monte, en la selva, tienen 
una agencia social en estos pluriversos, donde caben muchos mundos.

La propuesta de comenzar a analizar los mundos relacionales se convierte 
en una necesidad epistémica y política para la antropología local, en la se 
puedan apoyar las investigaciones y proyectos referidos a estos pueblos en el 
norte de la provincia de Salta, principalmente con miras a desarrollar un enfo-
que y un análisis de los pluriversos, para promover el conocimiento general de 
los mismos (Demaria et al., 2020, p. 49). Visibilizando esos pluriversos y las re 
existencias posibles en el territorio se podrá profundizar en la resistencia de 
los pueblos a los sistemas económicos y políticos dominantes. Así mismo esta 
propuesta permite pensar y discutir la epistemología del territorio, basada en 
las prácticas cotidianas y en las formas en que el conocimiento se construye y 
se transmite dentro del mismo.

Para los Ava guaraní y Chané, la vida misma es concebida en una red de 
relacionalidad e interacción, no exenta de reglas y protocolos que mantienen 
un equilibrio entre las fuerzas o energías de las naturalezas en intercambio con 
los humanos. Es en el territorio también donde se comienza con la educación, 
dentro de la familia ampliada Ava guaraní y Chané viviendo en el territorio y 
generando vínculos intersubstanciales con el entorno y todos los seres que 
conviven en él (Flores, 2020, p. 116).

[…] Las/os abuelas/os son como una radio, a la que todos escuchan prestando 

atención a lo que se está transmitiendo en esos momentos antes de acostarse. 

En este sentido se puede decir que las/os niñas/os crecen primero aprendiendo 

a escuchar al calor del fuego cuando oscurece el día. Allí se escucha para apren-

der a convivir con la familia, se conoce aquello que se debe hacer y aquello que 

no. Tanto el abuelo como la abuela pueden transmitir estos conocimientos junto 

al fuego, pero cuando se trata de los nietos y las nietas, son las abuelas las que 

transmiten conocimientos para las hijas y nietas, mientras que los abuelos 

transmiten conocimientos para los hijos y nietos […] (Médico tradicional Ava 

guaraní, Comunidad La Bendición, Salvador Mazza, 2020).
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Esta sabiduría de los mayores basada en la experiencia de vivir el territorio 
y en el legado de la memoria oral, se manifiesta en la memoria bioétnica y la 
relación con el medio ambiente, el manejo de las propiedades alimenticias y 
curativas de las plantas, el manejo del tiempo, del espacio, la interpretación de 
las relaciones humanas y no humanas, y en el conocimiento de los protocolos 
de relacionamientos con las distintas naturalezas.

[…] todos los humanos somos naturaleza, tenemos los elementos, por eso cuando 

se desequilibra el ser, se enferma. En este sentido, todo el monte, sus diferentes 

naturalezas como las plantas, los árboles, vienen o están para ese condiciona-

miento de regularizar todo desequilibrio, siendo  los médicos indígenas los que 

tienen los dones y poderes de cura pues no todos lo tienen […] (Médica tradicio-

nal, Comunidad Misión San Francisco, Pichanal, Salta, 2021).

Diversidad de naturalezas en el territorio

Las investigaciones e intervenciones llevadas a cabo (Flores, 2017, 2020) apun-
tan a trabajar en el fortalecimiento de los usos sociales de las plantas y árboles 
medicinales para la atención a la salud, y el mantenimiento de la biodiversidad 
vegetal y cultural de las comunidades Ava guaraní y Chané del norte argentino. 
Asimismo, se buscó a través de los diferentes proyectos de investigación, exten-
sión y vinculación, proteger la existencia, la continuidad de las formas organi-
zativas y estructuras sociales de las comunidades que mantienen y desarrollan 
los conocimientos tradicionales relacionados a las naturalezas existentes en el 
monte y a la memoria. En este sentido se profundizó en complejizar el punto de 
vista dualista dentro del campo antropológico que divide la cultura de la natu-
raleza como ya lo propusieron Latour, Viveiros de Castro, Philip Descola y otro-
s/as investigadores que aportaron al giro ontológico dentro del campo de la 
Antropología (Latour, 2007; Viveiros de Castro, 1996).

La participación como docente investigadora en diferentes procesos orga-
nizativos, como la demanda de la Curricula Ñandereko1 (Nuestra forma de vida) 

1  Cf. Argentina (2021).

Antropología de los territorios indígenas 7



Horiz. antropol., Porto Alegre, ano 29, n. 66, e660404, maio/ago. 2023

de los maestros bilingües de la provincia de Salta, y, la demanda del Ñana Möa 
Reta (Diversidad de medicinas del territorio) de los médicos tradicionales tra-
bajado en otro artículo (Flores, 2020), permitió que se organice el conocimiento 
de la lengua y la cultura guaraní en relación al territorio, avanzando en las 
hipótesis planteadas. De estos trabajos previos se empieza a focalizar la 
mirada en los principios que permiten la permanencia, reconstrucción y desa-
rrollo de la cultura originaria en cualquier espacio donde se desenvuelva.

Imagen 1. Árbol del Ñandereko (Casimiro Córdoba, 2021a, p. 33).

El árbol precedente se toma para seguir la línea de trabajo del Ñandereko y del 
Ñana Möa Reta, el cual ha sido utilizado para visualizar o graficar la raíz de los 
conocimientos y formas de vivir de los Ava guaraní y Chané. Sus diferentes ramas, 
representan las diferentes dimensiones en las que se organizó la enseñanza del 
Ñandereko o pilares de la educación propia de estos pueblos. En el cuadro que sigue 
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se detallan los ejes transversales a partir de los cuales se trabajaron los contenidos 
para las actividades realizadas junto a las comunidades y en relación a su medio.2

Cuadro 1. Dos ejes transversales del Ñandereko (cf. Casimiro Córdoba, 2021a).

A partir de la relacionalidad de estos dos ejes transversales a la propuesta de 
enseñanza y aprendizaje del Ñandereko, se trabajó sobre la territorialización de 
las comunidades, sus prácticas socioecológicas y sus memorias bioétnicas. En 
las que se puede visualizar que, si bien en el Ñandereko se habla de la cosmovi-
sión, en las prácticas indígenas hay de hecho una serie de reglas y protocolos 
que deben de seguirse para el mantenimiento de cierto equilibrio del humano 
y su medio, en este sentido desde un punto de vista antropológico se analizan 
las cosmologías pero también las prácticas políticas de los pueblos indígenas, 
que dan forma a una cosmopolítica en términos en los que la define Stengers 
(2014), proyectando relacionamientos diversos entre seres que componen los 
mundos (Stengers, 2014).

Poniendo en relación estas dimensiones de lo cosmopolítico y lo territorial, 
se propone pensar la representación del territorio de los Ava guaraní y Chané, 
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Ejes transversales Contenidos curriculares

Territorialidad y relación con la naturaleza

La territorialidad es fuente de saberes, 
conocimiento, armonía y autonomía. El territorio 
está vivo y es el que permite que la lengua y la 
cultura originaria afloren y se desarrollen. El 
territorio es indispensable para la existencia, la 
permanencia y la proyección cultural.

Cosmovisión y espiritualidad

La cosmovisión originaria que permite visionar la 
vida de manera global, integral y 
multidimensional. La espiritualidad reafirma la 
vida cultural de cada pueblo potenciando el 
conocimiento y prácticas culturales. La 
espiritualidad se promueve y transmite a través 
de la memoria, la tradición oral y la experiencia 
con el territorio.

2 Los siete ejes transversales que organizan los contenidos curriculares del Ñandereko pueden 
ser consultados en Casimiro Córdoba (2021a).
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desde una mirada relacional y abierta a describir los pluriversos de las natura-
lezas que componen los territorios.

El trabajo etnográfico colaborativo (Corona Berkin, 2020; Rapapport; Ramos 
Pacho, 2005) con las/os sabias/os de los pueblos Ava guaraní y Chané permite 
afirmar que desde una mirada relacional, no existe una naturaleza objetiva y 
materializada en objetos, sino que al contrario, existen muchas naturalezas y/o 
seres tutelares (iyas o dueños) en los territorios que habitan y construyen no 
solo como propio para su defensa, sino también sintiéndose como parte de los 
mismos. Las naturalezas y/o seres del monte se relacionan con los humanos 
desde escenarios cotidianos como puede ser el cerco, el espacio del koo.

El koo (cerco) como espacio de conocimiento

La educación indígena que se muestra como holística e inclusiva de todas las 
dimensiones y espacios de la vida social y comunitaria, puede ser caracteri-
zada también por ser propia a cada pueblo originario (Casimiro Córdoba, 
2021b; Flores, 2020). La educación indígena se refiere a las diferentes formas 
de enseñar y aprender la lengua y la cultura que tiene cada pueblo, y que va 
más allá de la experiencia o trayectoria escolar otorgando un valor sustancial a 
otros espacios y otras estrategias de enseñanza y aprendizaje (Flores, 2020), 
como las que se describieron en el apartado anterior.

Tal es el caso de la enseñanza en los pueblos Ava guaraní y Chané, cuya pro-
puesta es la formación integral de las/os niñas/os y jóvenes a partir de enseñar 
en los contenidos curriculares los espacios de enseñanza tradicional y propia, 
como lo son los cuatro espacios: oka (patio), koo (cerco-huerto), kaa (selva-
monte), ivoka (mundo más allá del humano) (Hirsch; Huenan; Soria, 2016). 
Estos espacios representan la organización de las familias indígenas bajo 
patrones de enseñanzas y aprendizajes de la lengua y la cultura, pero principal-
mente del territorio guaraní, lugar donde se interactúa con las plantas, los 
árboles, los animales, el viento, los cerros y todas las formas de vida que allí se 
encuentran.

[…] convivimos con el monte, compartimos, convivir con ellos [los iyas del monte] 

y hablar con ellos, esta hojita está hablando por mi boca esa hoja… no pueden 
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hacer negocios de las hojas medicinales…ellos cuidan nuestra planta [los dueños 

del monte, los iyas] aquí en el monte, yo igual vengo a pedirte autorización para 

llevar le digo, asi nosotros estamos contentos y ellos están contentos también. 

Cuando salgo llevo mis hierbas, y ellas me hablan, la planta me contesta en mi 

corazón… el dueño del monte me habla a mí, susurros del corazón, cuando vos 

sabes las cosas pensas, vas componiendo y van saliendo bien las cosas, aquel 

tiempo los indígenas no sabían leer pero tiene sus experiencias de cómo llevar 

las cosas, compartimos dialogamos pero debemos valorar, estamos encontrando 

las cosas medicinales, es un tesoro para nosotros […] (Médico tradicional Chané, 

Comunidad Tuyunti, Salta, 2022).

En esos espacios habitan diferentes naturalezas, todos los seres que habitan el 
monte son naturalezas, cada una de ellas con características específicas y rela-
cionamientos particulares e interespecies. De manera que cada médico tradi-
cional desarrolla una particular forma de cura en relación a estos seres o 
naturalezas del monte.

Otro aspecto de la educación indígena es su cotidianeidad, dado a que 
las/os niñas/os y jóvenes aprenden en el día a día, recorriendo estos espacios 
que organizan la vida, la producción y la cosmología indígena. Interesante 
resulta que los conocimientos en estos espacios no son solo transmitidos por 
los humanos, principalmente por las/os abuelas/os, sino que el conocimiento 
también puede ser transmitido por los ancestros o por los diferentes iyas (seres 
tutelares) a través de los sueños, o por animales como el yaguar, plantas o seres 
sobrenaturales capaces de comunicarse e interactuar en una red de mundos 
sociales posibles.

[…] el dueño sabe, no estamos perjudicando el monte, no es que va a votar así no 

más, sino lo que va a servir para nosotros, para la casa, para esto, esto…ya ese 

debemos traer y avisarle al dueño del monte, entonces, él sabe (afirma con su 

cabeza)…eso me sabia decir mi abuelo… ellos no son de joda…ellos son de verdad, 

de cierto son…y si nosotros mentimos a ellos, no va a ser e golpe pero al tiempo 

va a ser castigado […] (Médico tradicional Chané, Comunidad Tuyunti, Salta, 

2020).
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Imagen 2. El choncho y los espacios educativos, ilustración 
de Ana Victoria Casimiro Córdoba, 2021 (Casimiro Córdoba, 2021a, p. 23).

La representación de estos espacios de aprendizaje, como se muestra en la 
imagen 1, puede ser ilustrado con la metáfora del choncho, un ave conocida por 
los Ava guaraní y los Chané, y por otro muchos pueblos indigenas. Esta ave 
pequeña es muy respetada, ya que se la considera como un ser sabio que 
brinda mensajes a los humanos, también da consejos, trae mensajes, avisa 
eventos futuros y anuncia a las personas que caminan el territorio. Esta ave 
también vuela atravesando los distintos espacios que habitan que en forma 
concéntrica va definiendo limites en los espacios de socialización y aprendi-
zaje. En estos espacios los/as abuelos/as, las familias y la comunidad partici-
pan activamente en la transmisión de conocimientos (Casimiro Córdoba, 
2021a; Flores, 2020).

El primer espacio de aprendizaje como se muestra en la imagen 1, es el 
seno familiar, es el espacio familiar, el oka (patio familiar) donde se transmi-
ten los valores que guiarán la vida de los niños y jóvenes, donde se aprende lo 
que se puede y lo que no se puede hacer dentro de la sociedad y la comunidad; 
el segundo espacio es el tëta (casa) y tëta guasu (comunidad) donde se desarro-
lla la vida familiar y comunitaria; el tercer espacio es el koo (el cerco) donde se 
desarrolla la producción de los huertos familiares, y el cuarto espacio el kaa
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(el monte) donde habitan los kaa iya reta o dueños del monte (Hirsch; Huenan; 
Soria, 2016, p. 11). Cobra importancia el hecho que la educación indígena u 
originaria comienza en la familia y en la comunidad, donde actores sociales 
como los abuelos y sabios (payes)3 son los primeros educadores comunitarios y 
los encargados de transmitir el conocimiento.

Todos estos espacios son considerados como espacios educativos y fuentes 
de saberes y conocimientos ancestrales, y, donde se ponen en práctica los 
principios como la reciprocidad (yoparareko), el trabajo colectivo (el mötiro), la 
alegría de trabajar juntos (yayerovia kavi) (Casimiro Córdoba, 2021a; Flores, 
2019).

[…] para nosotros la educación es cotidiana, por eso el Ñandereko, forma de vida 

para todos, tanto para niños como para jóvenes, porque engloba todo, porque al 

decir Ñandereko entra música, danza, es de todo, los alimentos, agricultura, 

entra todo lo que es el kereimba, quienes son kereimbas? los grandes guerreros, 

los grandes cazadores, es todo, es completo […] (Médica tradicional Ava guaraní, 

Comunidad Mision San Francisco, Pichanal, Salta, 2021).

El sentido colectivo y comunitario de la educación indígena propia de estos 
dos pueblos, está basada en algunos valores que funcionan como pilares 
dentro de la formación de las personas. Estos valores se concadenan unos con 
otros, dado a que solo con amor (mboroau) se desarrolla la alegría de trabajar 
juntos (yayerovia kavi) en términos recíprocos (yoparareko) dentro de las fami-
lias y las comunidades.

Los espacios del koo y del kaa, fueron trabajados con el Ñana Möa Reta, tanto 
para la recolección de especies medicinales de plantas, árboles y arbustos, 
como para la construcción del vivero. Es por ello que en el trabajo territorial se 
pudo corroborar la organización de los espacios del oka, del koo y del kaa, con 
círculos concéntricos que permiten el reconocimiento del territorio, así como 
la activación de la memoria en la práctica cotidiana de recorrerlo.

Antropología de los territorios indígenas 13
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Imagen 3. Espacios de enseñanza y aprendizaje (Hirsch; Huenan; Soria, 2016, p. 11).

La organización del espacio está bien definido, están las áreas de los huertos 
familiares y/o comunitarios, el área de las viviendas, y luego el monte, en tér-
minos guaraní el área de los huertos sería el koo o cerco donde también se 
aprende de las plantas y sus ciclos, sus partes medicinales, y al mismo tiempo 
se aprende de ellas, en este sentido se puede hablar de las plantas (en general 
plantas y arboles medicinales) como “plantas maestras” ya que tienen el poder 
de enseñar al humano algo de la vida en el monte o selva y en equilibrio entre 
los seres que lo habitan (Flores, 2017; Luna, 1983).

El Ñana Möa Reta se desarrolla en el espacio del koo, el cerco es más que el 
espacio donde se cultivan las semillas de las plantas alimenticias como lo 
puede ser un huerto, el espacio del koo es un espacio de interacción y relacio-
namiento con la propia tierra (ivi), pero también en este espacio se realiza el
motïro o trabajo comunitario que se basa en la solidaridad y la reciprocidad.

[…] En los cercos habitan seres sobrenaturales que protegen los cultivos y casti-

gan a quienes no siguen las prescripciones culturales y no respetan la natura-

leza. Los koo iya o seres protectores de los cercos, cuidan y propician el 

crecimiento de los cultivos. Para que los koo iya favorezcan a los dueños de la 

chacra, estos y sus familias tienen que respetar los mandatos culturales que 
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rigen la relación entre las personas y la naturaleza. Al comenzar las tareas agrí-

colas el agricultor debe dirigirles oraciones a los koo iya y dejarles algunas ofren-

das como hojas de coca, cigarrillos y alcohol. Por ejemplo, un agricultor debe 

decir: buenos días, ya estoy aquí, tenés cigarrillo, vení a fumar […] (Hirsch; 

Huenan; Soria, 2016, p. 14).

En el espacio del koo de la familia del cacique de la Comunidad de Ikira, se 
montó un vivero de plantas medicinales, con troncos de los árboles de la zona y 
con una media sombra de 30 metros. El mismo fue construido a partir del tra-
bajo en motïro (trabajo colaborativo) con los técnicos y estudiantes de la UNSa 
y Cedrus, los jóvenes varones de la comunidad Ikira, el cacique de Ikira y el 
cacique segundo de la Comunidad Chané de Tuyunti, que también es médico 
tradicional.

Este espacio del koo ahora se reconfiguró con la presencia del vivero al cos-
tado del cerco donde están cultivadas algunas plantas alimenticias. En este 
mismo espacio hay una fuerte presencia que es un árbol de mango que provee 
no solo una hermosa sombra para trabajar bajo sus ramas, sino también tiene 
una importancia simbólica dentro de este espacio del koo, porque el árbol 
representa la presencia de los ancestros, siempre presentes y acompañando la 
vida social de la comunidad.

Imagen 4. Montaje del vivero Ñana Möa Reta. Foto: María Eugenia Flores, 2021.
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Para la organización del montaje del vivero se trabajó con financiamiento de 
la Secretaría de Relaciones Internacionales y Vinculación de la Universidad 
Nacional de Salta, a través del proyecto de vinculación “Cultivando Nuestra 
Medicina”, también se apeló a una campaña solidaria de recaudación de fondos 
para la compra de diferentes materiales y herramientas que quedaron en el lugar.

Metodologías y dispositivos de trabajo

La principal metodología utilizada fue el encuentro de saberes materializado 
en talleres dialógicos. Se utilizaron también las entrevistas estructuradas y 
abiertas, un fuerte trabajo de observación y recorrido del territorio de las comu-
nidades de Aguaray en el norte argentino. Se realizaron un total de 4 encuen-
tros/talleres entre los diferentes actores sociales intervinientes en el proyecto 
(UNSa-Cedrus-APG-Ikira), durante octubre de 2019, enero de 2020, y julio y 
octubre de 2021. En tiempos de aislamiento preventivo por pandemia, se tra-
bajó algunos tópicos vía teléfono, o llamada por WhatsApp. Así mismo se utili-
zaron varios y diferentes dispositivos para guiar el trabajo del dialogo 
colaborativo y la co construcción de conocimientos y prácticas.

El Primer taller fue realizado en el mes de octubre del año 2019 donde se 
comenzó a dialogar sobre la posibilidad de empezar a trabajar en estas deman-
das que como grupo interpelaba a la Universidad local. En primera instancia se 
conformó el grupo de trabajo y se delinearon los criterios para la redacción de 
un acuerdo de trabajo.

El segundo encuentro/taller fue realizado en el mes de enero del año 2020 
en la localidad de Aguaray, con una jornada intensa de dos días, en el primer 
día se realizo el taller participativo con mburuvichas, bilingües, estudiantes 
indígenas y no indígenas, técnicos de Cedrus y profesores de la Universidad. La 
segunda jornada consistió en la elección del espacio dentro del koo del cacique 
de la Comunidad Ikira para la construcción y/o montaje del vivero caracteri-
zado por los palos y la media sombra. La idea era que el propio vivero de plan-
tas medicinales del territorio funcione como farmacia y como espacio de 
transmisión de conocimientos. En este taller se consensuaron las acciones a 
llevar a cabo, como el montaje de la estructura del vivero, las medidas, los 
materiales, etc. Cabe remarcar que solo se pensó en comprar los elementos que 
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hacían falta y con los que no se disponía en el territorio, de manera que los 
postes se sacaron del bosque de la comunidad, asi como la tierra. En este taller 
también se propuso recorrer el terreno donde se haría el montaje del vivero, el 
espacio elegido fue el cerco del cacique de la Comunidad Ikira donde hay un 
árbol de mango gigante y donde esta el cerco que complementa el vivero de 
plantas medicinales con las plantas alimenticias.

Estas actividades se vieron interrumpidas por las disposiciones de ASPO 
(aislamiento social preventivo obligatorio) por lo que se retomaron en julio del 
año 2021, cuando se dieron las oportunidades necesarias para el trabajo en 
territorio. Durante el aislamiento y distanciamiento se hicieron las compras 
correspondientes a los elementos necesarios para el montaje del vivero: carga 
de combustible para movilidad en auto, media sombra, herramientas, caños, 
ruedas, mangueras, palas, etc.

El tercer taller se realizó en el mes de julio del 2021, donde se tomó dos días 
para el montaje del vivero con ayuda de los jóvenes de la comunidad, quienes 
cortaron y trajeron los postes para la estructura del vivero, junto a los mburuvi-
chas médicos tradicionales y parte de los niños y mujeres de la comunidad.

El cuarto encuentro se realizó en el mes de octubre del 2021, donde se tra-
bajó sobre el calendario en idioma, se hicieron los primeros plantines con los 
alumnos y alumnas de la escuela de la comunidad y se grabaron algunas esce-
nas de preparación de remedios a base de plantas medicinales.

Imagen 5. Encuentro de saberes. Foto: María Eugenia Flores, 2021.
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Imagen 6. Trabajo en el vivero. Foto: María Eugenia Flores, 2021.

Para que el proyecto Ñana Möa Reta funcione como espacio educativo, se consi-
dera necesario la incorporación de distintos dispositivos de intervención en el 
territorio de las comunidades para el trabajo colaborativo. El primer disposi-
tivo de intervención fue el propio vivero con media sombra dentro del espacio 
del koo. El segundo dispositivo que se usó para poner en práctica esta idea fue 
la construcción de plantines de plantas medicinales dispersas por el territorio. 
Los plantines se hicieron básicamente con el traspaso de plantas enterradas y 
pasadas a masetas, para generar la dinámica del vivero como farmacia de 
medicinas del territorio, tal cual su nombre lo indica (diversidad de medicinas 
del territorio). Esta actividad se realizó con las/os jóvenes de la comunidad en 
una primera instancia, y en segunda instancia con los alumnos de la escuela 
de la comunidad que se llegaron al koo a participar de la practica de enseñanza 
(de la bilingüe y los ancianos) y de aprendizaje (para los alumnos y otros 
docentes).

El tercer dispositivo de trabajo fue la construcción de carteles indicatorios 
del nombre de las plantas que se trasplantaron en esta actividad, tanto en gua-
raní o chané como en español, lo cual también implicó un esfuerzo de traduc-
ción que generó una linda dinámica de trabajo colaborativo. El cuarto 
dispositivo con el que se trabajó fue aportado por un mburuvicha y médico tra-
dicional, y fue una cartilla sobre forestación, que trajo a debate en el taller la 
importancia de trabajar en el concepto de biodiversidad en la escuela, dado a 
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que se considera que en la misma no se trabaja adecuadamente los contenidos 
desde la lengua y la cultura guaraní y chané. Muy interesante fueron las pro-
puestas en este dialogo porque interpela los conceptos de las ciencias que 
muchas veces no funcionan para leer culturas en clave de diversidad y desi-
gualdad.

Desde la epistemología occidental la biodiversidad es un concepto que hará 
referencia a la conservación de todas las formas de vida, mientras que para la 
epistemología indígena chané-guaraní la biodiversidad puede estar represen-
tada para su lectura simbólica en un árbol, y la importancia que tienen los 
árboles en la conservación de la vida, en otros términos, en la conservación de 
la biodiversidad. De este taller sale la propuesta de trabajar el árbol no solo 
como metáfora del conocimiento, como se viene trabajando tomando el árbol 
del Ñandereko, sino pensando en que la enseñanza de la epistemología del 
árbol se pueden aprender los valores del koo y del kaa (monte-selva). Todas 
estas actividades y los dispositivos utilizados transcurrieron en el espacio del 
koo, bajo la sombra del mango que era más tentadora que la sombra del propio 
vivero, y bajo la mirada de este ancestro local.

[…] Para mi que es la biodiversidad?, eso que esta ahí es la biodiversidad [señala 

el cerco], palabra castellana mas sencilla quiero saber yo para comprender la 

palabra biodiversidad, para interpretar en lengua materna…la biodiversidad es 

la vida de los arboles? … por ejemplo dice el árbol protege la vida del suelo, el 

huerto se compone de muchas personas, y de muchas especies, el árbol modifica 

el clima dice…la importancia del árbol es para todos los ecosistemas […] (Médico 

tradicional Chané, Comunidad Tuyunti, Aguaray, Salta, 2020)

El quinto dispositivo que se utilizó fue la construcción de un calendario con 
las estaciones del año, los días de la semana, los meses del año y números. 
Esta actividad contó con la participación de las jóvenes presentes, madres, 
bilingües, estudiantes y niñas/os. Finalmente se propuso como dispositivo de 
trabajo la recopilación visual en video de la preparación de un remedio natu-
ral por parte de un médico tradicional que se constituirá en un podcast en 
internet.
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Imagen 7. Trabajo bajo el árbol del koo. Foto: María Eugenia Flores, 2021.

Imagen 8. Las/os niñas/os en el vivero. Foto: María Eugenia Flores, 2021.
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Imagen 9. Plantines. Foto: María Eugenia Flores, 2021.

Imagen 10. Aplicación de remedios. Foto: María Eugenia Flores, 2021.
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Todos estos dispositivos fueron usados para trabajar los tópicos concer-
nientes a las relaciones que los humanos mantienen con el medio am biente 
que lo rodea, y a los modos de relacionamiento, principalmente con plantas 
medicinales y alimenticias.

El árbol como guardián de la biodiversidad

La idea del Ñana Möa Reta es trabajar sobre la diversidad de medicinas del terri-
torio. El árbol en la cosmopolitica (el saber hacer) Ava guaraní y chane es un 
elemento importante en la concepción del tiempo y del espacio.

Tanto en las yungas como en el chaco, los árboles son esenciales para la con-
servación de la biodiversidad porque es en ellos donde la vida muere y renace 
en cada ciclo. En la actualidad vemos que cada vez hay menos árboles en el 
monte, ya sea en la selva o en la llanura chaqueña, principalmente en territorio 
que se reclama como indígena. Y esto debido a muchos procesos que han des-
pojado a los pueblos indígenas del acceso a esos árboles, plantas y animales de 
ese monte y a esa forma de vida.

Si viajamos por la ruta 34 camino a Tartagal y más al norte, vemos como la 
falta de árboles condiciona el paisaje, cambiándolo cada día, convirtiéndolo en 
escenario de monocultivos de la agroindustria. Desde la antropología que 
intenta ser holística sabemos que los árboles no solo condicionan el paisaje, el 
ambiente, el ecosistema, sino que también condiciona las necesidades de los 
diferentes tipos de seres que lo habitan.

En este sentido desde la antropología (Rival, 2020) se viene pensando y dis-
cutiendo sobre los otros aspectos de la vida de los árboles que quedaron fuera 
del análisis biológico, y es el pensar en la vida social de los árboles lo cual es un 
hecho que viene siendo analizado desde diferentes perspectivas transdicipli-
narias (Van Dooren; Kirskey; Münster, 2016) intentando entender la importan-
cia del rol social de los mismos entre los humanos y en relación con otros seres 
naturales y sobrenaturales.

Y es que la propuesta relacional se torna interesante para pensar no solo en 
la vida social de los árboles, sino de las redes de relaciones intersubjetivas 
entre las plantas y los humanos. Los elementos que constituyen el monte o la 
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selva, del que el humano es parte, vibran en una relación de empatía y una rela-
ción intersubstancial con otros elementos.

Laura Rival (2020) propone estudiar el significado simbólico de los árboles 
en las diferentes culturas prestando atención a las formas en las que el mundo 
natural es conceptualizado y clasificado, y las formas en las que los humanos 
interactúan con su medio ambiente. La autora argumenta que por sí mismos 
los árboles se constituyen en estructuras sociales con alto significado simbó-
lico. Los aportes de la autora apuntan a romper, a través del estudio de la vida 
social de las plantas y árboles, con los dualismos en los análisis antropológicos 
donde lo natural esta disociado de lo cultural. Para el caso del estudio de los 
árboles y plantas ella encuentra un intersticio que abre la posibilidad de 
pensar en que lo social y lo metafísico no están escindidos, sino que son una 
posibilidad de entendimiento de que la vida biológica tiene una vida social 
(Rival, 2020).

Los árboles deben estudiarse en contextos, primero como parte de un pai-
saje y luego incorporando los estudios históricos y situacionales que permitan 
la reinterpretación del árbol y su vida social en esos contextos físicos e históri-
cos. Los aportes de los estudios de los significados simbólicos de esa vida social 
de los árboles es una propuesta que parte de los pluriversos y de la heterodoxia 
de mundos sociales (Rivera Cusicanqui, 2019).

Laura Rival (2020, p. 12-13) va más allá cuando se cuestiona si el árbol como 
símbolo natural representa solo una metáfora de la vida social, o si por el con-
trario el árbol es una estructura social es particular y única, al mismo tiempo 
visibiliza la continuidad de las relaciones entre humanos y no humano en un 
mundo no indiferenciado sino relacionado. Imaginar y plasmar esas relaciones 
sociales con el ambiente y especialmente con los árboles, también permite 
reflejar la experiencia de los procesos biológicos. En este sentido los árboles y 
los grupos sociales, humanos, están en relación continúa interactuando.

El papel social del árbol en las comunidades del norte argentino es de vital 
importancia, no solo porque muestran la ancestralidad de la comunidad de 
árboles sino porque también ellos mismos, los árboles, constituyen en sí 
mismos dones de los dioses para el humano, pues sus sombras son majestuo-
sas y brindan espacio para la celebración de fiestas y rituales, pistas de baile y 
asambleas.
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También es sabido que el conocimiento oral entre las comunidades del 
norte argentino es trasmitido en forma oral bajo las ramas de los árboles y al 
calor del fuego, de esta manera se aseguran que los saberes del monte y los espa-
cios sagrados se perpetúen en el territorio a partir de una memoria bioétnica.

Los árboles son usados también entonces para la memoria y como metáfora 
de la identidad y la continuidad de los grupos humanos en relación a su 
ambiente, pues en una relación dialéctica las interacciones con el ambiente 
natural se constituyen en la base de las practicas sociales.

Así mismo la mayoría de los árboles de yungas y chaco tienen propiedades 
medicinales cuyos conocimientos también están en la tradición oral de los 
pueblos del norte argentino, incluidos wichi, Ava guaraní, chané, chorote, niva-
cle, y otros. Parte de este conocimiento tradicional de los árboles pasa por 
conocer las etapas de los mismos, los productos que se pueden obtener de ellos, 
ya sea para la construcción de viviendas y/o muebles, para la recolección de 
alimentos, de medicinas, colorantes, y otros.

La biodiversidad tiene que ver con la importancia de la vida de los árboles, 
la vida biológica y social, pues se constituye en un elemento crucial para man-
tenerla. La sola presencia de árboles nos está mostrando la biodiversidad, ese 
concepto tan abstracto pero tan importante para la lucha por la vida.

De acuerdo a la demanda detectada en los encuentros de saberes, se 
comenzó a trabajar en la redacción del árbol con vida social y ambiental, y el 
rol importante que tiene con respecto a la conservación de la biodiversidad. 
Se parte desde pensar el árbol en su papel ambiental para pasar a pensar en 
el árbol en su papel social y cultural, y luego dentro de una red de seres que 
co existen y conviven con los grupos humanos, y con los cuales se entra en 
interrelación.

En la cosmología Ava guaraní y chané se conoce que algunos árboles se 
representan con un espirito propio, lo que lo convierte en un ser con el que los 
médicos interactúan, por ello es que se pide permiso para cortar sus hojas o 
usar cualquier parte del mismo. Por ejemplo el algarrobo (ivope), el lapacho 
rosado (tayi poti), el cedro (iwirarë), todos ellos considerados como ancestros y 
seres tutelares de los humanos. Por ejemplo, si al nacer un niño la placenta se 
entierra a los pies de un lapacho, ese niño estará conectado al ser espiritual de 
ese árbol. También estos árboles simbólicos tienen propiedades curativas, 
como la corteza interna del lapacho cuya infusión cura enfermedades graves 
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como el cáncer. Pero es solo a través de la petición al iya del árbol que se 
pueden manifestar las propiedades curativas de los mismos, de igual manera 
con las plantas y arbustos medicinales, a partir del yerure (oración – petición).

Reflexiones finales

El trabajo con Ñana Möa Reta aún no ha concluido, porque quedan actividades 
que han sido postergadas debido a los contextos globales de pandemia y pro-
blemas epidemiológicos mundiales. Quedan la aplicación de encuestas, la 
aplicación de más entrevistas, completar los contenidos de las cartillas de 
árboles y plantas medicinales, y la realización de video documental del Ñana 
Möa Reta.

Así mismo los encuentros de saberes con estos médicos tradicionales no se 
han terminado, sino que continuarán siempre que se pueda acceder a viajar al 
territorio comunitario.

En este artículo se trajo a debate las dimensiones ecológicas, culturales, 
sociales y medicinales de los pueblos Ava guaraní y Chané, en particular las 
perspectivas que las comunidades indígenas mantienen con el territorio, las 
naturalezas, las plantas y árboles. Como ya se vino desarrollando a lo largo del 
artículo, la experiencia etnográfica en el campo permitió conocer y compren-
der aquellos elementos de la realidad de las comunidades que forman parte de 
la cotidianeidad, no solo en el plano físico sino también en el mundo socio cul-
tural e incluso en el mundo de los pensamientos, emociones, sensaciones, etc.

En este sentido, se considera fundamental el rol de los médicos indígenas, 
quienes proporcionan conocimientos acerca de usos medicinales ancestrales 
de plantas y árboles y los significados que estos conllevan dentro de la cultura 
guaraní. Por lo tanto, en este artículo se buscó indagar sobre cómo estas comu-
nidades, a partir de las prácticas medicinales construyen saberes y conoci-
mientos locales y qué relevancia tienen éstos en el marco de su cultura.

La hipótesis que se corroboró en este artículo es que las comunidades indí-
genas Ava guaraní y Chané mantienen múltiples relaciones complejas y diná-
micas con su entorno natural, específicamente con las plantas y árboles del 
territorio, a los que atribuyen valores simbólicos, sociales, espirituales vincula-
dos con su cosmovisión y el buen vivir.
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Así mismo pensar en la epistemología del territorio indígena permite 
pensar en los territorios como símbolos naturales de la vida social, como espa-
cios donde conviven muchos mundos y una multiplicidad de especies. En este 
sentido el abordaje de los territorios y las territorialidades permiten vislum-
brar un camino metodológico para estudiar estas complejidades de los territo-
rios indígenas y el rol social de las diferentes naturalezas que lo habitan y 
territorializan. Una Antropología de los territorios se vienen tejiendo desde los 
diferentes aportes en el campo antropológico latinoamericano, principal-
mente aquel relacionado con las naturalezas, plantas, arboles, ríos, astros y 
otras.

Quedan por indagar muchos aspectos de esta antropología de los territorios 
y las naturalezas, pero comenzar a exponer los casos que se analizan en el tra-
bajo etnográfico con los pueblos, es de primordial importancia para el dialogo 
de nuevas formas de trabajo colaborativo y de co producción de conocimientos.
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