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Abstract. We analysed, from an ethnobotanical appro
ach and in the context of interdisciplinary studies, the 
place that horticulture occupies in a multicultural 
enclave. The investigation was developed in Kaaguy 
Poty and Yvy Pyta communities belonging to Mbyâ- 
Guarani, in Misiones province Argentina, as well as in 
boundary "colonies". We present the characteristic 
vegetable species, the technologies employed and the 
destination of these products. From granting that Mbyâ 
"chacras" (small gardens) and "colonos" gardens were 
antithetical as for their conception and resources explo- 
tation, the microscale investigation allowed us to 
observe that in the present situation livelihood strate
gies in both groups are based on horticulture products. 
We also notice that at the present, these units represent, 
from natural resources point of view, an instance of 
diversification in a regional economy characterised by 
industrial growing of a few species.
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Introduction

Area de estudio

Nuestro estudio se desarrolla en la Reserva 
Natural Privada de la UNLP, Valle del Arroyo del 
Cuna Pini, predio de la Universidad Nacional de 
La Piata, situado a los 27° 10' S y 54° 57' W, y 
localidades vecinas a este predio, en jurisdicción 
de los Departamentos de Libertador Generai San 
Martin (Municipio de Ruiz de Montoya) y del 
Departamento de Cainguas (Municipio de 
Aristóbulo del Valle) de la provincia de Misiones, 
al Nordeste de la Repùblica Argentina. Estas tie- 
rras de aproximadamente 6200 hectareas se dispo- 
nen sobre las laderas y faldeos de la vertiente 
occidental (Paranaense) de la Sierra de Misiones,

Resu men. Desde la perspectiva etnobotànica y en el 
marco de estudios interdisciplinarios, hemos analizado 
el lugar que ocupa la horticulture en un enclave pluri
culturel. La investigación fue desarrollada en las comu
nidades Kaaguy Poty e Yvy Pyta de la etnia Mbya- 
Guarani, en la provincia de Misiones, Argentina, asi 
como en las "colonias" aledanas. Presentamos las espe
cies horticolas caracteristicas, las tecnologias empleadas 
y el destino dado a estos productos vegetales. A partir del 
supuesto de que las "chacras" Mbyâ y los "huertas" de 
los colonos eran antitéticos en elianto a su concepción y 
explotación de recursos, la investigación a microescala 
nos permitió observar que en la actualidad las estrategias 
de subsistencia de ambos grupos se basa en los produc
tos provenientes de la horticulture. Observamos ademas 
que en este momento estas unidades representan una ins- 
tancia de diversification en una economia regional 
caracterizada por el cultivo industriai de pocas especies.

Palabras clave: Argentina, Etnia Mbyà-Guarani, 
Horticulture

comprendiendo pequenos cerros, quebradas y 
valles que drenan hacia el cauce del arroyo Cuna 
Pini. En esta zona se encuentran afloramientos de 
coladas basâlticas del Jurâsico/Cretâcico, las cua- 
les constituyen la roca madre de los suelos lateri- 
ticos, tipicos de la zona.

Desde el punto de vista biogeogràfico, el area 
pertenece al Distrito de las Selvas Mixtas, 
Provincia Paranaense del Dominio Amazónico, 
constituyendo, en cierto modo, una zona de tran
sition entre el planalto brasileno y el Distrito de 
los campos. Fisonómicamente presenta varias uni
dades ambientales, las que indican diferentes con
diciones edâficas y también distintas historias de 
utilización. La selva semi-perennifolia natural 
presenta un dosel de 20 a 30 metros de altura, con 
especies tales como "urunday" (Astronium balan- 
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sae), "ambay" (Cecropia adenopus), laureles 
(Ocotea sp., Nectandra sp.), lapachos (Tabebuia 
spp.), pindó (Syagrus romanzoffiana) entre otras 
numerosas especies. En el estrato arbustivo pre- 
dominan las canas o "takuara" (Guadua frinii, 
Chusquea spp., Merostachys clausenii). La vege
tation presenta variantes de acuerdo a su ubica- 
ción en altas o bajas pendientes, proximidad o 
inmediatez respecto de los arroyos. Dadas las 
caracteristicas transicionales del area, desde el 
punto de vista floristico, se observan algunas dife- 
rencias con los componentes caracteristicos de la 
denominada selva paranaense, corno por ejemplo 
la ausencia de "pino paranà" (Araucaria arauca- 
na) y de "palmito" (Euterpe edulis). Esta selva ha 
sido modificada por la intervención humana en 
distinto grado, lo cual dio lugar a selvas secunda
rias (en aquellas zonas donde alcanzó a recuperar- 
se), "capueras" (lugares desmontados con vegeta
tion antròpica generalmente arbustiva, por ejem
plo el "fumo bravo" (Solanum granulosum-lepro- 
sum), a los lados de los caminos, antiguas foresta- 
ciones industriales semi abandonadas, asi corno a 
pequenas zonas de roza y cultivo y amplias super
ficies desmontadas donde se encuentran asenta- 
mientos urbanos y explotaciones rurales de distin
tas dimensiones y complejidad.

El clima local se corresponde con el esquema 
general subtropical câlido y hûmedo. Las precipi- 
taciones anuales fluctùan entre 1800 y 2000 mm, 
sin marcada estacionalidad. La temperatura media 
anual es de alrededor de 20 °C con mâximas abso
lutas próximas a los 40 °C. Se registra una ampli- 
otud tèrmica diaria algo mas alta por efecto de la 
altitud y la topografìa, presentàndose heladas 
invemales sólo en los valles (Cabrera 1971).

Los Departamentos de Cainguâs y San Martin 
poseen una superficie de 160.800 ha y de 152.400 
ha respectivamente. Su poblaciôn de acuerdo a 
censos del ano 1991 asciende a 44.137 habitantes 
para el Departamento de Cainguâs y 37.722 habi
tantes en el Departamento Libertador General San 
Martin. (Censo Nacional de Poblaciôn y Vivienda, 
1991). Esta zona, como toda la provincia de 
Misiones, se caracteriza por la variabilidad en su 
composición étnica-cultural. Se trata de un encla
ve pluriculturel y multiétnico resultado de la con
fluentia de comunidades Mbyà-Guarani, pobla- 

dores originarios del Paraguay que migraron a 
nuestro pais en el siglo XIX y descendientes de 

inmigrantes de paises europeos y limitrofes.
Los asentamientos Mbyà se distribuyen a lo 

largo de la provincia de Misiones (Argentina) asi 
corno también en los paises vecinos de Paraguay 
y Brasil, formando una suerte de circuito corno 
resultado del constante desplazamiento de miem- 
bros de estas comunidades, las cuales presentan 
diferencias en cuanto a la densidad de poblaciôn y 
grados de aculturación. En la actualidad, segùn 
censos oficiales, existen alrededor de 700 familias 
(3500 personas) Mbyâ, en el territorio misionero.

Las dos comunidades estudiadas, Kaaguy Poty 
e Yvy Pytâ, asentadas en el predio de la 
Universidad Nacional de La Plata, registran, 
segùn censo del ano 1998, un total de 281 perso
nas. Cada uno de estos asentamientos està consti- 
tuido por alrededor de 25 viviendas, asociadas a 
espacios de cultivo, distribuidos en claros abiertos 
en la selva a la vera de la Ruta Provincial N° 7 que 
los conecta con otros parajes y ciudades.

El grupo de personas que comparte la residen
tia està constituido, en su mayor parte, por una 
familia extensa uxorilocal (que incluye no mâs de 
tres generaciones). Esto no excluye otras alterna- 
tivas: algunos casos de residencia viri y neolocal. 
Si bien los Mbyâ destacan las ventajas de convivir 
en grupos de parentesco ampliados o extensos, los 
desplazamientos individuales o de pequenos 
nucleos familiares imprimen a estos asentamien
tos una composición y dinàmica particular.

La autoridad politica de cada comunidad recae 
en el cacique, el que es elegido en Asamblea en la 
que participan todos los miembros de la comuni
dad. Sus funciones son la asignación del espacio 
para la vivienda y del terreno para la horticulture, 
la supervision de las actividades de producción, la 
distribución de alimentas y bienes y la resolution 
de conflictos intemos y externos.

La autoridad religiosa del grupo es el "pai u 
opy'gua", persona adulta o anciana de sexo mas
culino que en base a sus cualidades demostradas 
durante su trayectoria de vida, se comunica con 
los dioses y brinda consejos que hacen al bienes- 
tar de las personas. Entre las actividades relacio- 
nadas con la subsistencia del grupo es quien, entre 
los meses de octubre y marzo realiza las ceremo
nias en el templo "Opy" vinculadas al "bautis- 
mo"del maiz, la miel de monte, a la siembra y de 
los ninos y al diagnòstico y tratamiento de enfer- 
medades.
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Tab. 1 - Especies végétales cultivadas en las "chacras" Mby'â y de los colonos.

Especie Nombre en Mbyâ-Guarani Nombre dado 
por los colonos

Estrategia de cultivo

Manihot esculenta Mandi'ó o manjio Mandioca Horticultura
Ipomoea batatas Jety Batata Horticultura
Zea mays Abati o avachi Maiz (choclo) Horticultura
A rachis hypogaea Manduvi Mani Horticultura
Phaseolus vulgaris Kumandâ o comanda Poroto Horticultura
Cucurbita moschata Andai Calabaza Horticultura
Cucurbita pepo Kuarapepé Zapallo Horticultura
Citrullus lanatus Sandiâ Sandia Horticultura
Cucumis melo Mero Melon Horticultura
Cucumis sativus Pepino Pepino Horticultura
Allium cepa Ceboi Cebolla Horticultura
Petroselinum crispum No se registrò su cultivo Perejil Horticultura
Origanum sp. No se registrò su cultivo Orégano Horticultura
Fragaria x ananasa No se registrò su cultivo Frutilla Horticultura
Hibiscus sabdariffa No se registrò su cultivo "Grosella" Horticultura
Carica papaya Mamón Mamón Horticultura (perenne)
Citrus reticulata Mandarina Mandarina Horticultura (perenne)
Citrus sinensis Naranja Naranja Horticultura (perenne)
Citrus paradisii No se registrò su cultivo Pomelo Horticultura (perenne)
Morus alba Mora Mora Horticultura (perenne)
Prunus persica Durazno Durazno Horticultura (perenne)
Prunus domestica No se registrò su cultivo Cintela Horticultura (perenne)
Musa sp. Pakovâ Banana Horticultura (perenne)
Diospyros kaki No se registrò su cultivo Caqui Horticultura (perenne)
Vitis vinifera No se registrò su cultivo Uva Horticultura (perenne)
Saccharum officinarum Takuaré he Cana dulce Horticultura (perenne)

Horticultura y cultivo industrial
Nicotiana tabacum Peti Tabaco Horticultura 

Cultivo industrial
Aleurites fordii Tung Tung Restos de antiguas plantaciones industriales 

Cultivo industrial (perenne)
Ilex paraguariensis No se registrò su cultivo Yerba mate Cultivo industrial (perenne)
Camellia sinensis No se registrò su cultivo Té Cultivo industrial (perenne)

Con relación a la educación formai, las comu- 
nidades cuentan cada una de ellas con una escue- 
la de nivel primario, bilingüe y bicultural a cargo 
de docentes no aborigènes pero con asistentes 
aborigènes encargados de traducir a los ninos los 
contenidos curriculares a la lengua Mbyà.

Con respecto a la población no aborigen, en 
este trabajo sólo consideramos a los "colonos", 
sector dedicado principalmente a la actividad 
agricola, que se asientan en la zona rural del 
Municipio de Aristóbulo del Valle, algunos de 
ellos próximos a los asentamientos aborigènes. 
Esta localidad de 20.000 habitantes es cabecera 
del departamento Cainguâs, en la que se concen
tra la actividad administrativa y comercial del 
departamento. No obstante la economia de esta 
zona puede caracterizarse corno agricola basada, 
al igual que la economia del resto de la provincia, 

fondamentalmente en cultivos industriales, pre
ponderantemente de tabaco, yerba mate, té, tang 
(ver Tab. 1), y también como extractiva a partir de 
la explotación de especies forestales maderables 
(Schiavoni 1998). Si bien existen unidades pro
ductivas de gran superficie, la mayoria de los esta- 
biecimientos rurales que son propiedad de los 
colonos no exceden de las 25 ha y derivan de la 
concesión de tierras realizadas por el Estado a sus 
antepasados al establecerse en Misiones.

La horticultura y su relación con otras activida- 
des econômicas: pasado y presente

La horticultura ha sido para los aborigènes 
Guaranies una de las actividades de subsistencia 
mâs destacada en cuanto a fuente de alimentos al 
momento de la colonización europea. Desarrolada 
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en los claros abiertos en la selva a través del siste
ma de roza y quema involucraba a hombres y 
mujeres expertos conocedores de las caracteristi
cas de ese ambiente. A partir de la colonización 
europea y mâs tarde durante el periodo de inde- 
pendencia y hasta la actualidad, la ocupación y 
explotación de los territorios de los aborigènes 
tuvo corno consecuencias la busqueda y migra
tion de estas poblaciones hacia nuevos espacios 
en que se dieran las condiciones necesarias para 
desarrollar su estilo de vida.

Los asentamientos Mbyâ, que se caracteriza- 
ban por su alta concentración de individuos agru- 
pados a través de sus lideres con funciones politi
co religiosas, se transforman paulatinamente en 
asentamientos de menor densidad de poblaciôn, 
unidos por lazos de parentesco y con cierto relaja- 
miento de la autoridad politica tradicional. 
Consecuentemente a estos cambios en la organi- 
zación socio-politica también se asocian modifi- 
caciones en las actividades de subsistencia. 
Algunos de ellos son la reducción de las parcelas 
destinadas a los cultivos y la variedad de las espe
cies cultivadas.

En la actualidad las poblaciones aborigènes 
Mbyâ, si bien continûan desarrollando la horticul
ture mediante el sistema de roza y quema junto a 
las actividades de caza, pesca y recolección, todas 
ellas las realizan en menor proporción en virtud a 
las posibilidades que le brinda la venta de artesa
nias, el trabajo temporario en las colonias y los 
planes o subsidios gubernamentales.

Con respecto a la caza es una actividad exclu- 
sivamente masculina. Capturan las aves imitando 
su canto o con trempas ("mondepi"), en las que 
colocan granos de maiz o porotos para atraerlas. 
Cazan "ta'ytetu" o "tateto" (pecari chico, Pecari 
tajacu, Artiodactyla), "tatù" (armadillo, Dasypus 
novemcinctus, Cingulata), "koachi" (coati, Nasua 
nasua, Carnivora), jabali, "guazu pitai" (venado, 
Mazama sp., Artiodactyla) con arcos y fléchas o 
armas de fuego en caso de disponer de ellas. 
Pescan en distintos cursos de agua "bagres" 
(Rhamdella sp., Rhamdia quelen, Heptapterus 
mustelinus, Pimelodidae), "bogas" (Leporinus sp., 
Schizodon sp.) y "mojarras" (Astyanax spp., 
Characidium zebra, Characidae) mediante anzue- 
los, arpones o utilizando sustancias ictiotôxicas.

La recolección involucra a hombres y mujeres 

en la bùsqueda de miel y diversos recursos végé
tales, tanto empleados en la alimentación, en la 
terapèutica, como en la confección de artesanias, 
las cuales comprenden tallas en madera de "gua- 
yubira" (Patagonula americana) y "kurupyka'y" 
(Sapium hematospermus), cesteria con canas de 
"takuapi" (Merostacyhys clausenni), fibres de 
"güembé" {Philodendron bipinnatifidum), y colla
res de Coix lachryma-jobii (asilvestrada en los 
alrededores de las casas). Estas artesanias son 
comercializadas en pequenos kioscos que estable- 
cen a los costados de la ruta 7, o bien mediante 
intermediaries que los llevan a centras urbanos. 
En la època de las cosechas de yerba mate y taba
co realizan trabajo temporario en las Colonias.

La colonización de esta region desde fines del 
Siglo XIX basada en distintos tipos de explota
ción econòmica ha ido reduciendo y modificando 
las caracteristicas de este ambiente y, consecuen
temente, el territorio y la cultura de las poblacio
nes aborigènes. La explotación maderera, los agri
cultores de té, yerba mate, tabaco y tung, entre 
otros, fueron avanzando sobre este espacio a tra
vés del tiempo en detrimento del territorio en que 
se asientan las etnias Mbyâ. Estos emprendimien- 
tos fueron fomentados por politicas inmigratorias 
a nivei nacional, las que otorgaban tierras a los 
inmigrantes centro europeos, "colonos" , los que 
se establecieron a través del sistema de concesio- 
nes en gran parte de los territorios habitados por 
los Mbyâ. ("Colonia" designa a una unidad de 
production agricolo-ganadera, generalmente de 
pequena extension, destinada a las familias de 
inmigrantes europeos llegados a nuestro pais a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX y que hoy 
en dia explotan sus descendientes, llamados 
"colonos".)

Como hemos planteado anteriormente la eco
nomia de la provincia de Misiones se centra en las 
actividades agricolas y extractivas, entre las cua
les el aporte de los colonos es significativo. Hasta 
la década de 1990 estas actividades eran altamen
te redituables, pero la disminución de los precios 
de la comercialización de estos productos condu- 
jo al deterioro de la situation econòmica de los 
sectores involucrados. En este marco adquiere 
importantia o relevancia las actividades relacio- 
nadas con la horticulture, históricamente desarro- 
llada para el autoconsumo.
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Nuestro enfoque

El objetivo de nuestro trabajo es analizar, 
desde la perspectiva etnobotànica y en el marco de 
estudios interdisciplinarios, el lugar que ocupa la 
horticultura en el enclave pluricultural descripto.

A partir de las investigationes realizadas entre 
los Mbyâ y cuyo objetivo se centra en la caracte- 
rización de las actividades horticolas y conse- 
cuentemente los espacios destinados a las mismas, 
surge recurrentemente la denomination en espa- 
nol "chacra". Asimismo tanto colonos como abo
rigènes hacen mención en forma genèrica a la 
"chacra" y a los productos de la misma.

En virtud de elio nos propusimos indagar acer
ca del significado y alcance del término para 
ambos grupos, colonos y aborigènes, la vision ο 
perspectiva de los mismos con respecto a la cha
cra, las actividades que se desarrollan en esos 
espacios, los sujetos involucrados y el destino de 
lo obtenido.

Metodologìa

La information relacionada con la caracteriza- 
ción de los espacios en que se desarrollan las acti
vidades orientadas a la obtention de recursos 
naturales por medio de la horticultura es resultado 
de once campahas realizadas desde el ano 1996 en 
diferentes momentos del ciclo anual.

Este trabajo se realiza fundamentalmente 
mediante la implementación de la metodologia 
etnogràfica, privilegiando las técnicas cualitati- 
vas. Se realizaron entrevistas, semiestructuradas y 
abiertas, a individuos adultos de ambos sexos 
involucrados en esta actividad y observationes 
sistemâticas en diferentes espacios en los que 
transcurre la vida del grupo, particularmente 
aquellos destinados a la horticultura. En el caso de 
las "chacras" Mbyâ la muestra fue exhaustiva, 
habiendo estudiado 18 chacras en "Kaaguy Poty" 
y 16 en "Yvy Pytà". Con respecto a las "chacras" 
de los colonos, se torno como referente empirico 
la totalidad de los miembros (14) que concurren a 
la Feria Franca de Aristóbulo del Valle, lugar 
donde concurren semanalmente a vender sus pro
ductos.

Asimismo y en la medida en que resultò posi- 

ble, se efectuaron caminatas acompanando los 
desplazamientos de la gente durante el desarrollo 
de esta actividad (King 2000; Martinez & 
Pochettino 1998/1999). El carâcter informal de 
las interacciones con nuestros guias durante los 
recorridos, hizo posible que surgieran en forma 
espontânea, comentarios y observationes acerca 
de los aspectos mâs destacados de la horticultura; 
las personas involucradas, los criterios de selec
tion de los espacios, las caracteristicas del suelo, 
las especies cultivadas, las técnicas implementa- 
das en las distintas fases de la actividad, època y 
cuidado de los cultivos, cosecha y destino de los 
productos.

A través de estas estrategias metodológicas se 
recolectaron las especies végétales cultivadas en 
las chacras, las cuales se identificaron botànica- 
mente y se depositaron en el Laboratorio de 
Etnobotànica y Botànica Aplicada de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata.

Asimismo corno resultado dei frecuente con
tacto y relación con la gente surgieron en forma 
espontânea relatos acerca de las caracteristicas del 
lugar al momento del asentamiento tanto entre los 
aborigènes corno entre los colonos. Entre los 
temas se destacan la antigüedad y motivaciones 
de su establecimiento, las formas de trabajo coti
diano y las transformaciones a través del tiempo 
en las actividades y el paisaje. Algunos fragmen- 
tos de este material y de las entrevistas serân 
transcriptos, a modo de ej empio, en el transcurso 
del trabajo.

Resultados

La chacra y la distribution de los cultivos

La denomination "chacra" o "kokué", en len- 
gua Mbyâ Guarani, refiere para este grupo al 
espacio destinado al cultivo mediante prâcticas 
horticolas exclusivamente. Estas parcelas se dis- 
tribuyen en el asentamiento asociadas a las 
viviendas, generalmente cercanas a ellas. Sin un 
aparente patron definido de diseno, presentan for
mas irregulares y limites difusos. Sus dimensiones 
oscilan entre media y una hectârea. Varios son los 
factores que intervienen en el tamano entre los 
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que se destacan el nùmero de personas que con
forma la Unidad Domèstica (UD), las herramien- 
tas disponibles y las caracteristicas del suelo.

En cada una de las chacras estudiadas se obser- 
van zonas de cultivos y zonas de reposo. Cuando 
se déjà en reposo un sector, este desarrolla una 
sucesión secundaria ("capuera") que transcurrido 
cierto periodo (puede variar de uno a cuatro anos 
segùn las necesidades de los miembros de la UD) 
es desmontada para reiniciar las siembras en ese 
sector, en tanto se déjà otro en barbecho. Ademâs, 
las especies cultivadas se presentati en distintos 
estadios de crecimiento corno resultado de siem
bras sucesivas en los meses de primavera y prin
cipio del verano. Hasta la nueva siembra, no se 
registra cubierta vegetal debido a la roza y quema 
de las partes vegetativas de los cultivos del ano 
anterior. A lo largo del ciclo agricola, la fisonomia 
de las chacras se transforma con relación a los cul
tivos prédominantes, es decir presentan abundan
te cubierta vegetai en los meses de verano y suelo 
desnudo durante los meses de inviemo.

Las chacras de los colonos son de 25 ha, pero 
un mismo colono puede poseer dos o mâs de estas 
parcelas o sólo parte de ella por subdivision de la 
chacra de sus padres. En ellas se desarrollan 
diversas actividades, entre las que se incluye la 
horticulture. En cuanto a su fisonomia presentati 
formas geométricas regulares (cuadros o rectân- 
gulos) y con espacios ftjos destinados a distintas 
actividades taies corno "potrero" (para cria de 
ganado vacuno), "plantaciones" (donde se hallan 
los cultivos industriales, en su mayoria perennes), 
"quinta" (donde se cultivan ârboles frutales asi 
como maiz, Cucurbita spp., mediante técnicas 
horticolas), "huerta" (en las proximidades de la 
casa, para el cultivo de hortalizas) y gallinero 
(para cria de aves de corral). Es interesante desta- 
car que en algunos espacios, especificamente en 
los cultivos de yerba mate, pueden encontrarse 
otras especies cultivadas con técnicas diferentes.

Las plantas de yerba mate son perennes y 
estân dispuestas en hileras separadas aproximada- 
mente dos metros una de otre y la recolección es 
manual. Entre estas hileras se pueden encontrar 
cultivos anuales taies corno maiz, batata, mandio- 
ca o mani. Este modo de explotación supone el 
uso continuado de la tierra, sin època de descanso 
o barbecho, ya sea porque los cultivos son peren

nes, o, en el caso de las especies horticolas, por
que se reemplazan estacionalmente.

Los cultivos

Con respecto a las especies cultivadas se 
observan diferencias entre la poblaciôn Mbyâ y la 
de los colonos (los nombres cientificos de las 
especies se presentan en la Tab. 1). Entre los 
Mbyâ las especies mâs importantes por espacio 
cultivado, y por su incidencia en la alimentation, 
son maiz, mandioca y batata. Se cultivan también 
mani, poroto y zapallos de distintas especies. En 
caso de obtener semillas se cultivan melones, san- 
dias, pepinos, cebollas y diversas hortalizas. 
También se observan ârboles frutales, particular- 
mente citricos y cana dulce, tanto Saccharum offi
cinarum como Sorghum vulgare. Excepcional- 
mente (sólo en una chacra) se encuentran en las 
parcelas otros cultivos como arroz y tabaco.

En las chacras de los colonos se observan dos 
tipos diferentes de cultivos, los industriales o 
plantaciones, ya sean perennes (yerba mate, té, 
tung) o anuales (tabaco), y los de subsistentia: 
practicados en "huertas" y "quintas", constituidos 
en su mayoria por las mismas especies que las 
registradas para los Mbyâ: maiz, mandioca, bata
ta, mani, poroto, zapallos de distintas especies, 
melones, sandias, cebollas, ajies, especies aromâ- 
ticas, fruttila, "grosella" (Hibiscus sabdariffa), 
mamón, mandarina, naranja, pomelo, morere, 
duraznero, bananeros, uva, caqui, cintela, cana de 
azùcar ("cana dulce").

La diversidad intraespecifica en Io que respec
ta a plantas horticolas representa un hecho de inte- 
rés en ambos casos. Tanto entre los Mbyâ como 
entre los colonos son frecuentes las referencias a 
numerosas variedades de algunas especies centra
les para la alimentation, tales como maiz y bata
ta. En el caso de la mandioca los colonos refieren 
varias clases, en tanto que los Mbyâ, si bien cono- 
cen distintas variedades, mencionan el cultivo 
sólo de mandioca negra y bianca, stendo ésta ùlti
ma la ùnica que hemos observado durante los tra- 
bajos de campo.

Un aspecto significativo entre los Mbyâ es la 
referencia a variedades propias de distintos culti
vos, "de los paisanos", y ajenas al grupo, "de los 
colonos", para luego denominarlas por caractères
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morfológicos. En el caso de los colonos, las varie- 
dades se reconocen y denominan solo morfològi
camente, sin hacer alusión a su origen.

Quiénes trabajan en la chacra

La actividad horticola, entre los Mbyâ, involu
cra a hombres y mujeres. Las primeras tareas rela- 
cionadas con abrir el terreno del “monte” o de la 
capuera està circunscripta a los hombres, ya sea 
de la UD a la que pertenece la chacra o con la 
colaboración de otros miembros, parientes o veci- 
nos de otras UD. (“Monte”: fisonómicamente 
corresponde a las areas de selva, en tanto que 
desde el punto de vista de la actividad de los 
Mbyâ corresponde a las zonas donde no se practi- 
ca la horticulture, pero si se caza, pesca y recolec- 
tan diversos productos vegetales; Pochettino et 
al. 2002). La convocatoria y organización de gru- 
pos de hombres mayores y jóvenes la realiza el 
cacique o la persona que por las dimensiones de 
su chacra necesite de la colaboración de otros 
miembros de la comunidad. La carpida, la siem- 
bra y la cosecha son tareas desarrolladas tanto por 
hombres como por mujeres en forma conjunta ο 
individual y, en algunos casos, durante la cosecha 
pueden colaborar los ninos.

Con relation a los colonos los miembros de la 
UD, hombres y mujeres, desarrollan distintas acti
vidades. Respecto a la actividad horticola propia
mente dicha désarroilada en "huertas" y "quintas" 
son las mujeres acompanadas de sus hijos peque- 
nos las que limpian el terreno preparan la tierra y 
plantan. En el caso de los cultivos industriales o 
plantationes, son los hombres adultos y jóvenes 
en los que recae esta actividad, asimismo se con- 
trata mano de obra temporaria, en calidad de tra- 
bajadores a destajo, particularmente en la cose
cha, vulgarmente denominada "tarefa".

Las herramientas

Las herramientas utilizadas por los Mbyâ para 
la horticulture son machete, hacha, azada, y palo 
cavador. Estas pueden utilizarse indistintamente 
para cada una de las tareas: desmonte, rozado, 
siembra y carpida. En caso de disponer de recur
sos económicos se alquilan distintos tipos de 
maquinarias, motosierras, tractor. Con relación a 

la cosecha, en general, se realiza a mano o con las 
herramientas mencionadas.

En el caso de los colonos, si bien se observa la 
mecanización de las tareas agricolas, se utilizan 
en los espacios dedicados a los cultivos industria
les. Las prâcticas horticolas que son desarrolladas 
en pequenos superficies suponen el uso de herra
mientas manuales similares a las utilizadas entre 
la poblaciôn Mbyâ.

Destino de los productos horticolas

En las comunidades Mbyâ la totalidad de los 
cultivos de la chacra estân orientados al consumo 
domèstico y/o entran en el circuito de intercam- 
bios al interior de la comunidad. En casos excep- 
cionales trocan o comercializan al exterior de la 
comunidad algunos de los productos, generalmen
te aquellas especies de las cuales han obtenido 
cantidad que excede las necesidades de la UD, 
especies que pueden variar de ano en ano.

Entre los colonos los recursos cosechados en 
las chacras tienen distintas vias de comercializa- 
ción. Las cosechas de las "plantationes" (té, yerba 
mate, tabaco y en menor proportion tung) son 
vendida a acopiadores que se encargan de su pos
terior industrialization. Estos productos, que 
constituian la base de la economia de la provincia 
y que significaban un importante ingreso moneta
rio para las UD, hoy reportan escasas ganancias 
por la disminución de su valor, ya sea por elimi
nation de subsidios o pérdida de competitividad 
de los precios. Por esta razón, en el caso de los 
productos de la quinta y la huerta ya sea frescos o 
procesados (y los derivados de la cria de ganado y 
aves de corral) en la actualidad los destinan tanto 
al consumo domèstico como a la comercializa- 
ción. Entran en el mercado a pequena escala a tra- 
vés de la venta en la feria franca, a la que concu- 
rren semanalmente, en la plaza de Aristóbulo del 
Valle y en ferias regionales en ocasión de fiestas 
comunales y/o a través de la venta domiciliaria.

Conclusiones

La description de las actividades agricolas y 
horticolas de los grupos considerados (Arenas et 
al. 1998; Martinez Crovetto 1968; Schiavoni
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Tab. 2 - Caracteristicas diferenciales entre las "chacras" Mbyâ y de los colonos

Caratteristica Mbyâ Colonos

Chacra Espacio destinado al cultivo Unidad productiva rural
Extension 1-2 ha 25 ha (concesión); pueden tener 2 o 3 

concesiones

Reconocimiento de espacios No se reconocen espacios diferentes "Chacra": es todo el circuito, las 25 ha.
segùn su función, sino de acuerdo al "Potrero": espacio para la cria de animales.
estado de la vegetación. "Huerta": espacio vecino a la casa, bien delimitado, donde
Kokué: cultivado. se cultivan especies anuales mediante técnicas horticolas.
Kokueré: àrea previamente cultivada y "Quinta": espacio mâs alejado; puede encontrarse entre los
actualmente en barbecho (capuera) para cultivos industriales; se emplean técnicas horticolas y se
ser posteriormente utilizadas. encuentran mandioca, batata, zapallo, maiz y ârboles frutales. 

"Plantación": refiere a los cultivos industriales perennes 
(yerba y té, tung) o anuales (tabaco).

Especies cultivadas Ver Tab. 1 Ver Tab. 1
Fisonomia de la chacra segun De mayo a septembre (otono e invierno),
calendario suelo desnudo por roza y quema. 

Durante primavera y verano areas 
cultivadas (kokué) y otras en barbecho Siempre ocupado por rotación de especies o cultivos
(kokueré o capuera). perennes.

Personas involucradas Miembros de la unidad domèstica. Miembros de la unidad domèstica, peones, jomaleros.

Herramientas Palo cavador, machete, hacha, azada. Horticultura: machete, hacha, azada. 
Cultivos industriales: mecanizados.

Destino Autoconsumo Autoconsumo-comercialización

1998; Storni 1944) llevaron a plantear la hipóte- 
sis de que las "chacras" Mbyâ y las "chacras" de 
los colonos eran antitéticas en cuanto a su con
ception y explotación de recursos. No obstante, la 
investigation a microescala nos permitiô observar 
diferencias, pero también similitudes entre ambos 
grupos, las cuales se sumarizan en la Tab. 2.

En primera instancia y desde el punto de vista 
morfològico, se observa que tanto los Mbyâ corno 
los colonos diferencian el/los espacios destinado a 
la horticulture. En el caso de los Mbyâ, este espa- 
cio supone toda la unidad productiva, en tanto que 
para los colonos es sólo una parte de la misma. 
Con respecto a las especies végétales cultivadas 
mediante la horticulture, es de destacar que en los 
dos grupos estudiados son prâcticamente las mis- 
mas, si bien difieren algunas de las variedades 
empleadas.

Asimismo, observamos que en la actualidad 
las estrategias de subsistencia de ambos grupos se 
basan en los productos provenientes de la horti
culture. Las chacras Mbyâ y las "huertas" y "quin
tas" de los colonos, hoy representan desde el 
punto de vista de los recursos naturales involucra- 
dos, una instancia de mantenimiento de la diversi- 
dad en una economia regional caracterizada por el 
cultivo industrial de pocas especies. Las técnicas 

de labranza, las plantas cultivadas y algunas de las 
herramientas Mbyâ no han sufrido modification 
alguna desde la època de la conquista; al contra
rio, su tècnica asi como sus plantas alimenticias 
mâs importantes fueron adoptadas por los colonos 
(Cadogan 1960). En la actualidad estos produc
tos, maiz, mandioca, batata, entre otros los encon- 
tramos formando parte de las comidas de la mayor 
parte de la poblaciôn de la provincia de Misiones

En el presente la economia de esta provincia, 
basada en los cultivos de yerba mate, té y tabaco 
se encuentra en una situation critica, particular- 
mente para los "colonos" productores, lo que con
duce a que las UD incorporen corno estrategia 
econòmica el desarrollo de mùltiples actividades, 
bàsicamente a pequena escala y restringiendo la 
mano de obra a los miembros de la UD. Esta 
situation también incide en las estrategias econô- 
micas de los aborigènes y poblaciones periurba- 
nas las que en la època de las cosechas se desem- 
penan como trabajadores temporarios.

Si bien la economia està diversificada en 
ambos grupos, colonos y aborigènes, en los pri- 
meros los productos de la "huerta" y "quinta" que 
tiempo atrâs se desarrollaban para el consumo 
intemo o para el circuito domèstico hoy tienen un 
espacio en la comercialización a pequena escala. 
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Entre los grupos aborigènes Mbyâ observamos 
que la horticulture es una de las actividades de la 
subsistencia que no se comercializa a diferencia 
de las artesanias, cuya materia prima se obtiene 
por recolección.

Podria piantearse la horticulture corno una 
economia de subsistencia para los colonos al igual 
que se plantea para los Mbyâ temendo en cuenta 
que ese sector aun hoy sigue siendo considerado 
como productor rural, que participa de un merca- 
do, y que, aunque en poca o reducida proportion, 
contrata o se vale de mano de obra extra domèsti
ca. Si bien la yerba mate y el té principalmente se 
siguen cultivando, en la actualidad la base de la 
subsistencia de los pequenos productores de las 
colonias se funda en los productos de la "huerta", 
la "quinta" y los derivados de la crianza de ani

males.
La "huerta" y/o la "quinta" representan una 

actividad econòmica alternativa pero de importan
tia fundamental para la subsistencia de estas UD 
y constituyen el equivalente a la "chacra" Mbyâ.
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