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Abstract. The aim of the paper is to report the kno
wledge and therapeutic practices of parasitosis based 
on plant resources in the communities Kaaguy Poty 
and Yvy Pyta belonging to the Mbyâ-Guarani, in 
Misiones province, Argentina. We point out the usage 
of 19 plant species prepared as infusion and/or concoc
tion, to which are attributed high therapeutic value. We 
present the employed species, recorded combinations 
as well as therapeutic properties given in the commu
nity, which are compared with available scientific 
information.
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Resumen. El objetivo de este trabajo es dar cuenta del 
conocimiento y prâcticas terapéuticas de las parasitosis 
sobre la base de recursos vegetales en las comunidades 
Kaaguy Poty e Yvy Pyta de la etnia Mbyâ-Guarani, en 
la provincia de Misiones, Argentina. Se stilala el 
empieo de 19 especies ve-getales, preparadas en infu
sion y/o decocción, a las que se atribuye alto valor 
terapèutico. Se presentan las especies utilizadas, las 
combinaciones registradas y las propiedades terapéuti
cas asignadas por la comunidad, las que se comparan 
con la information cientifica disponible.
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Introducción

Los llamados estudios etno-biológicos (botâni- 
cos-zoológicos) y ecológicos requieren de un 
abordaje antropològico del tema desde una pers
pectiva naturalista; esto es de un enfoque compa
rativo y holistico de las interacciones 
hombre/entomo naturai. Una manera de abordar 
este saber es a través de la observation y descrip
tion de las actividades que se desarrollan en las 
"Unidades Domésticas (UD)". (Utilizamos la 
Unidad Domèstica corno referente empirico ini
tial para la descripción de la vida grupal. La UD 
es una unidad compleja que incluye un compo
nente social (grupo de personas que comparten la 
residencia) y un componente espacial (el espacio 
fisico que habitan), articulados por un conjunto de 
actividades relevantes a la subsistencia del grupo 
que se realizan parcial o totalmente en ese àmbi
to; Crivos & Martìnez 1996).

Estudios de este tipo son los que se desarro- 
llaron en dos comunidades Mbyâ-Guarani de 
Misiones, en el Nordeste de Argentina, los cuales 
nos permitieron un acceso integrai a las enferme- 

dades y las estrategias para enfrentarlas desde la 
perspectiva de la población locai.

Area de estudio y caracterización de las comu
nidades

Las dos comunidades estudiadas, Kaaguy Poty 
e Yvy Pyta, se asientan en un predio de aproxima- 
damente 6.200 hectàreas, propiedad de la 
Universidad Nacional de La Piata, ubicado en los 
Departamentos de Libertador San Martin y 
Cainguâs de la provincia de Misiones, Argentina.

El àrea, desde el punto de vista biogeogràfico, 
pertenece al Distrito de las Selvas Mixtas, 
Provincia Fitogeogrâfica Paranaense, una zona de 
transición entre el planalto brasileno y el Distrito 
de los campos. El relieve del territorio es acciden- 
tado, con sierras de poca altura. Los suelos son 
lateriticos, rojos, àcidos, formados por particulas 
fìnas. El clima es câlido y hùmedo con una tem
peratura media anual de 20 °C. Las frecuentes 
precipitaciones se registran durante el ano sin 
estacionalidad marcada, con valores que fluctùan 
entre 1800 a 2000 mm.
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La selva ha sido modifìcada por la interven- 
ción humana en distinto grado, lo cual dio lugar a 
selvas secundarias (en aquellas zonas donde ya 
alcanzó a recuperarse), capueras (zonas desmon- 
tadas caracterizadas por la presencia de flora 
antròpica) a los lados de los caminos, antiguas 
forestaciones industriales semiabandonadas, asi 
corno a pequenas zonas de roza y cultivo y 
amplias superficies desmontadas donde se 
encuentran asentamientos urbanos y explotacio- 
nes rurales de distintas dimensiones y compleji- 
dad. (Cabrera 1971).

En la actualidad, de acuerdo con fuentes ofi- 
ciales, habitan en la provincia de Misiones alrede- 
dor de 3500 Mbyâ. La lengua Mbyâ es una de las 
lenguas guaranies que aim hoy se hablan en el 
territorio argentino. Los asentamientos Mbyâ- 
Guarani se distribuyen a lo largo del territorio 
misionero asi corno también de los paises vecinos 
de Paraguay y Brasil, y conforman una suerte de 
circuito corno resultado del constante desplaza- 
miento de los miembros de esta población. 
(Crivos et al. 2002a).

Esta situación se refieja en las comunidades 
en estudio, las que registran actualmente un total 
de 281 habitantes, en su mayoria provenientes de 
otras comunidades Mbyâ de la Provincia de 
Misiones y, en menor medida, de Paraguay y 
Brasil. Cada asentamiento està constituido 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 conec- 
ta con otros parajes y ciudades.

En ambas comunidades las actividades de sub
sistenda incluyen, en primer término, la horticul
ture, mediante el sistema de roza y quema, cuyos 
cultivos mâs importantes son el maiz (distintas 
variedades de Zea mays), batata (Ipomoea bata
tas), mandioca (Manihot esculenta) de dos varie
dades (cascare bianca y negra), mani (Arachis 
hypogaea), zapallo (Cucurbita spp.), sandia 
(Citrullus lanatus), poroto (Phaseolus vulgaris). 
En la actualidad han incorporado algunas plantas 
de frutales: duraznos (Prunus persica) y citricos. 
Asimismo, practican la caza, pesca, recolección, 
producen y comercializan artesanias y realizan 
trabajo temporario en las colonias, desmonte, car- 
pida, desyerbe y otras tareas en las "colonias" 

(plantaciones agricolas). ("Colonia" designa a una 

unidad de producción agricolo-ganadera, general
mente de pequena extension, destinada a las fami
lias de inmigrantes europeos llegados a nuestro 
pais a partir de la segunda mitad dei siglo XIX y 
que hoy en dia explotan sus descendientes, llama- 
dos "colonos".

Los recursos locales constituyen la fuente mâs 
importante de alimentación del grupo, Ia cual se 
complementa con productos, tales como harina de 
trigo, arroz, fideos, came vacuna o aves de corral, 
obtenidos por compra en la localidad mâs cercana 
en la medida que disponen de dinero (Crivos et 
al. 2002a).

En relación a las instituciones oficiales, las 
comunidades cuentan con Escuela primaria bilin- 
güe y una sala de Primeros Auxilios a cargo de un 
agente sanitario aborigen, la cual es visitada espo- 
râdicamente por un profesional mèdico. 
Asimismo, la población Mbyâ estudiada tiene 
fâcil acceso a centras urbanos en virtud a que sus 
asentamientos se ubican cercanos a la ruta, distan
tes 12 km de la localidad de Aristóbulo del Valle, 
municipio que posee una Unidad Sanitaria de 
carâcter pùblico con plante! mèdico, odontológico 
y bioquimico, asi corno servicio de intemación y 
maternidad.

En las comunidades Mbyâ estudiadas existen 
personas destacadas por la población como exper
tos en saberes y prâcticas acerca del diagnòstico y 
tratamiento de enfermedades; ellos son el opygua 
o pai y el poropoano va'e. El primera, opygua, es 
la autoridad religiosa que, a través de la comuni- 
cación con los dioses, puede predecir eventos, 
diagnosticar enfermedades y brindar consejos que 
hacen al bienestar de las personas (Teves & 
Remorini 1997). Asociado a estos atributos pue- 
den dirigir las ceremonias vinculadas con el ciclo 
anual de actividades y el ciclo de vida individual. 
El opygua, por su carâcter de mediador entre el 
mundo de los hombres y el universo de los dioses 
y espiritus, brinda atención especialmente a las 
enfermedades relacionadas con el mundo sobre- 
natural. En cuanto a las enfermedades a las que se 
atribuye otro tipo de origen, taies corno infeccio- 
nes, gripe, resfrios e incluso las parasitosis, si bien 
no brinda tratamiento, recomienda las estrategias 
a seguir, ya sea en el àmbito de la comunidad o 
fuera de ella (Martinez et al. 2002)

Una de estas estrategias es la consulta a los
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Tab. 1 - Recursos végétales empleados en la terapèutica de las parasitosis y afecciones relacionadas.

LM 
o Lu

Afección Planta usada Nombre cientifico y Familia Modo de 
preparaci on

Parte usada Origen y obtención
Nombre en
Espafiol

Nombre en
Guarani/Mbyâ

Diarrea Ka'a-re Chenopodium ambrosioides L. Infusion Parte aerea Nuevo Mundo (NM): silvestre, alrededores de la casa.
Ka'a-ne (Chenopodiaceae)

Marcela Poty ju Achyrochline satureioides (Lam.) DC. 
(Asteraceae)

Infusion Parte aerea NM: silvestre, alrededores de la casa.

Jate'i ka'a Achyrochline sp. 
(Asteraceae)

Infusion Parte aerea NM: silvestre,

Guavirâ Campomanesia xanthocarpa (Mart.) Berg. 
(Myrtaceae)

Infusion Hojas NM: silvestre, del monte.

Pari-paroba Piper mikanianum (Kunth,.) Steud 
(Piperaceae)

Infusion Hojas NM: silvestre, del monte.

Guayaba Arazâ Psidium sp. 
(Myrtaceae)

NM: silvestre, del monte.

Achicoria Cichorium intybus L. 
(Asteraceae)

Decocción Raiz Viejo Mundo (VM): adventicia en Argentina.

Jabrandi Pilocarpus pennatifolius Lem. 
(Rutaceae)

Infusion Toda la pianta NM: silvestre, del monte.

Dolor de estómatgo Guavirâ Campomanesia xanthocarpa (Mart.) Berg. Infusion Hojas NM: silvestre, del monte.
C'yerasy")

Pitanga Afiangâ piry
(Myrtaceae) 
Eugenia unifora L.
(Myrtaceae)

Infusion Hojas NM: silvestre, del monte.

Marcela Poty j u Achyrochline satureioides (Lam.) DC. 
(Asteraceae)

Infusion Parte aerea

Doradilla Amambai Aneimia sp. 
(Schizaeaceae)

Infusion Toda la pianta NM: silvestre, del monte.

Parasitos Ka'a-re Chenopodium ambrosioides L. Infusion Parte aerea NM: silvestre, alrededores de la casa.
Ka'a-ne (Chenopodiaceae)

Cangorosa Yvyrâ rapò jù Maytenus ilicifolia Reiss. 
(Celastraceae)

Yvyrar-ro Pterogyne nitens Tulasne 
(Fabaceae)

C’orteza del tronco NM: silvestre, del monte.

Verbena Guachucâ'a Verbena intermedia Gill. Et Hook.
(Verbenaceae)

Infusion Parte aerea NM: silvestre, alrededores de la casa.

Pitanga Afiangâ piry Eugenia uniflora L. 
(Myrtaceae)

Infusion Hojas NM: silvestre, del monte.

Jabrandi Pilocarpus pennatifolius Lem. 
(Rutaceae)

Infusion Toda la pianta NM: silvestre, del monte.

Typicha hu Sida rhombifolia L. 
(Malvaceae)

Infusion Raiz NM: silvestre, alrededores de la casa.

Pipi guazù Petiveria alliaceae L. 
(Phytolaccaceae)

Decocción Raiz NM: silvestre, del monte.

Ka'api cachi Kvllinga sp. 
(Cyperaceae)

Decocción Parte aerea

Tembetary Zanthoxylum hyemale 
(Rutaceae)

Hojas NM: silvestre, del monte.

Rabos Yvyrâ cachi Lonchocarpus sp. 
(Fabaceae)

Decocción Corteza del tronco NM: silvestre, del monte.

Siete capotes Nandù apytâ No colectada Decocción Hojas NM: silvestre, del monte.



poro poano va'e, que en lengua Mbyâ significa "el 
que sabe de remedios o de yuyos". Estas personas 
adultas, hombres o mujeres, son consideradas 
expertas en el diagnòstico de las enfermedades 
que por sus caracteristicas no caen dentro del 
dominio del opygua, y el tratamiento de las mis- 
mas se realiza mediante recursos naturales. 
Ademâs de la consulta a estos expertos locales, la 
población Mbyâ recurre habitualmente a pràcticas 
terapéuticas en el àmbito domèstico.

Con relación a la medicina oficial u occidental 
si bien hemos planteado la existencia de centros 
de salud de fâcil acceso para la población, a ella 
recurren sólo en aquellas ocasiones que no son 
pasibles de tratamiento en el seno de la comuni
dad. Como ejemplos podemos mencionar los acci
dentes durante el desarrollo de las tareas cotidia
nas (fracturas, heridas graves, mordeduras de ofi- 
dios) y las enfermedades infecto contagiosas cuyo 
origen consideran resultado del contacto con el 
bianco.

Nuestro enfoque

Considerando la importancia endèmica que 
tienen las parasitosis gastrointestinales y su 
impacto sobre la calidad de vida del grupo, se des
arrollo un estudio interdisciplinario a fin de explo
rai· las concepciones y prâcticas locales acerca de 
las mismas y ponerlas en relación con el conoci- 
miento cientifico disponible.

Este proyecto fue subsidiado por la Secretaria 
de Extension de la Universidad Nacional de La 
Plata, en el marco de las actividades de esta 
Secretaria orientadas a vincular la investigación 
cientifica desarrollada en el àmbito universitario 
con las demandas de distintos sectores de la socie
dad. Dada la altisima incidencia de las parasitosis 
en la zona en estudio, y sus consecuencias corno 
favorecedoras de enfermedades infecto-contagio- 
sas, el proyecto apuntó a reforzar las estrategias 
locales de prevention y cura en caso de que éstas 
existieran, y a reflexionar en conjunto sobre alter- 
nativas no contempladas por dichas estrategias.

En trabajos previos (Navone et al. 1999) 
hemos presentado las especies de parâsitos releva- 
das para esta población, que detallamos a conti
nuation. Entre los protozoos se detectô la presen- 
cia de Blastocystis hominis, Entamoeba coli, 

Endolimax nana, Giardia lamblia, Iodamoeba 
butschlii y Chilomastix mesnili. Entre los helmin- 
tos se observaron Uncinarias, Strongyloides ster- 
coralis, Hymenolepis nana, Ascaris lumbricoides, 
Enterobius vermicularis y Trichuris trichiura.

Asimismo, hemos expuesto las concepciones 
locales en tomo a origen, prevention y superación 
de las parasitosis (Crivos et al. 2002b). Los Mbyâ 
reconocen sólo aquellos parâsitos macroscópicos, 
es decir del grupo de los helmintos. Tachô (gusa- 
no, verme; Cadogan 1992) es el término con que 
los Mbyâ designan taies parâsitos. La etnofisiolo- 
gia Mbyâ plantea que los "tachó" habitan normal
mente el tracto digestivo humano y se consideran 
como un componente integral del proceso fisiolò
gico normal de la digestion. Sin embargo, cuando 
éstos se "agitan" repentinamente por la influentia 
de estimulos exteriores al cuerpo humano, tales 
como olores que Degan por el aire, came de ani
males del monte, acontecimientos inesperados 
que sobresaltan al individuo, el equilibrio fisiolò
gico del sistema gastrointestinal se altera dando 
lugar a distintas manifestationes sintomâticas de 
la acción patògena de los parâsitos. Ademâs de los 
modos de activación de los parâsitos que forman 
parte del organismo, los Mbyâ suelen mencionar 
corno causa de esta patologia el ingreso al cuerpo 
humano de otros parâsitos présentes en su medio.

Entre los sintomas de afección parasitaria 
reconocidos localmente, el mâs frecuentemente 
refendo es la diarrea. Otras manifestaciones de su 
presencia son la falta de apetito, color pâlido o 
amarillento de la piti y deshidratación del globo 
ocular, dolor de estómago, vómitos, prurito anal y, 
en los nihos, aumento del tamaho del abdomen 
("panza" o gekué) y retraso en el crecimiento.

Sobre la base de la observaciôn de los parâsi
tos présentes en las heces, los Mbyâ emplean cri- 
terios morfológicos para caracterizarlos. De esta 
manera, todos los entrevistados mencionan dos 
clases principales, los itachi (parâsitos pequenos y 
blanquecinos, que corresponderian a las 
Uncinarias) y los tachô pytà (gusanos colorados, 
que corresponderian a Ascaris lumbricoides). 
Asimismo, algunos miembros de la comunidad 
plantean otras clases de parâsitos, también basa- 
das en diferencias de color, las cuales varian de 
individuo en individuo.

Respecto de las estrategias terapéuticas, se 
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registrò que en la totalidad de los entrevistados 
recurren en primera instancia a las prâcticas reali- 
zadas en el seno de la comunidad, a través del uso 
de remedios, ο poà, constituidos fondamental
mente por recursos naturales de origen vegetal.

El objetivo de esta contribution es focalizar en 
la fitoterapia Mbyâ respecto de las parasitosis y 
dolencias asociadas, considerando las especies 
utilizadas, las combinaciones registradas y las 
propiedades terapéuticas atribuidas.

Metodologìa

A partir de los resultados de un estudio parasi
tologico realizado en estas comunidades aborigè
nes (Navone et al. 1999) se inició una investiga
tion interdisciplinaria cuyo objetivo es identificar 
y caracterizar el conocimiento y prâcticas en tomo 
a las parasitosis en el contexto de la vida cotidia
na de las comunidades en estudio. En el mismo se 
aplicaron técnicas de entrevista y observation sis
tematica.

Con relación al registro orai, se realizaron 
encuestas y entrevistas, en sucesivos trabajos de 
campo, a miembros adultos de la totalidad de las 
UD (n = 28) de la comunidad de Kaaguy Poty 
(KP: 9 y de 6 UD (total de UD = 25) en Yvy Pyta 
(YP). Se obtuvo información acerca de las enfer- 
medades prevalentes, su designación en lengua 
Mbyâ, las caracteristicas de las personas afecta- 
das, sintomatologia asociada, etiologia, y terapèu
tica. Posteriormente se disenaron y realizaron 
entrevistas semi-estructuradas a cuatro "expertos" 
locales, un opygua (YP) y tres poro poano va'e 
(YP: 1; KP: 2).

En el curso de las entrevistas se obtuvo infor
mación refenda a los recursos terapéuticos de ori
gen vegetai utilizados en el tratamiento de las 
parasitosis y enfermedades asociadas: nombre 
vemâculo, en lengua Mbyâ y en espanol, formas 
de obtention, preparation y consumo, y efectos 
esperados. Asimismo, se obtuvieron, tanto en el 
curso de las entrevistas corno en los talleres, 
muestras de esas plantas para su determination 
botànica en laboratorio la cual se realizó median
te caractères de morfologia externa por compara- 
ción con material de referencia depositado en el 
herbario LP y bibliografia botànica especializada

(Boelcke 1992; Zuloaga & Morrone 1999).
Con respecto al registro observacional, éste se 

centrò en la identificación y caracterización de 
conductas de riesgo en las actividades cotidianas. 
Con este propòsito se realizaron observationes 
sistemâticas del comportamiento de los miembros 
de esta población en diferentes espacios (alrede- 
dores de la UD, arroyo, y senderos) frecuente- 
mente utilizados durante el desarrollo de activida
des tales como elaboración de alimentos y confec
tion de artesanias, recolección de agua, lavado de 
ropa e higiene personal, y juegos de los ninos. 
Con relación a las prâcticas terapéuticas se obser- 
varon las plantas utilizadas en los distintos tipos 
de ambientes donde crecen y el procesamiento de 
algunos remedios indicados por los Mbyâ para las 
parasitosis.

Asimismo se realizaron una serie de talleres en 
las comunidades y en el centro asistencial de 
Aristóbulo del Valle, en los cuales participaron 
miembros de la población aborigen (ninos y adul
tos), docentes y personal mèdico-sanitario de la 
zona, y el grupo de investigadores a fin de expo- 
ner e intercambiar perspectivas de estos sectores 
con relación a las parasitosis, su diagnòstico y tra
tamiento. Durante su desarrollo fueron utilizados 
distintos tipos de registro (video, grabaciones, 
notas de campo), incluyendo el material gràfico 
producido por los asistentes en el que representa- 
ron, segùn la concepción local, los lugares y con
ductas de riesgo relacionados con las afecciones 
parasitarias, ubicación de los parâsitos en el cuer- 
po humano y las imâgenes resultantes de sus 
observaciones al microscopio de muestras de 
sudo y deyecciones de animales domésticos.

Resultados

Tal como lo hemos senalado al comienzo de 
esta contribution, las referencias a las estrategias 
terapéuticas para las parasitosis y dolencias aso
ciadas se basan en las prâcticas realizadas en el 
seno de la comunidad, a través del uso de reme
dios, poà, constituidos por recursos naturales de 
origen vegetal. Los miembros de ambas comuni
dades senalan el empieo de 19 plantas. En la Tabla 
1 se consignan las especies referidas, los nombres 
en espanol y Mbyâ, parte empleada, forma de pre- 
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paración, origen y obtención. En la Tabla 2 se 
comparan los usos de los Mbya con los usos regis- 
trados en la medicina tradicional de zonas vecinas 
de Argentina y Paraguay.

La ùnica especie mencionada por todos los 
informantes como eficaz contra los parasitos es el 
ka'a re o ka'a né, planta comùnmente conocida en 
nuestro pais con el nombre de paico 
(Chenopodium anthielminticurri) y de uso amplia
mento difundido en todo el mundo como antihel- 
mintico y antiespasmódico.

Las otras especies se emplean alternativamen
te segùn disponibilidad y preferencias personales. 
Asi por ejemplo, dos de los expertos, poro poano 
va'e, entrevistados mencionan la efectividad del 
tembetary, especie que no es mencionada por el 
resto de la poblaciôn.

La totalidad de estas plantas se obtienen a tra- 
vés de la recolección, 14 de las especies en el 
"monte" y 5 en los alrededores de las viviendas. 
(El "monte" es el nombre dado en la provincia de 
Misiones a las zonas de selva con predominancia 
de arboles de gran altura y abundancia de lianas y 
epifitos, asi corno de gran diversidad de especies 
animales. Esta diversidad en especies se corres
ponde con una diversidad ambientai reconocida y 
explorada por las comunidades aborigènes en sus 
actividades de subsistencia).

En generai los recursos procedentes del monte 
son obtenidos por los especialistas en tanto que 
los que crecen en las proximidades de las vivien
das son recolectados por los propios miembros de 
la UD. Una vez recolectadas, o provistas por los 
poro poàno vae, las plantas son preparadas y 
administradas por los adultos de la UD. Con rela- 
ción a la forma de preparación y consumo, suelen 
utilizarse las raices y cortezas en forma de decoc- 
ción. La planta en su totalidad, o las hojas, se pre- 
paran bàsicamente en forma de infusiones. Los 
entrevistados senalan que generalmente preparan 
la cantidad necesaria para consumir en el dia (en 
una o mâs tomas) y que estas preparaciones se 
beben siempre tibias. La mayoria de las plantas se 
utilizan en forma aislada, si bien existen referen- 
cias al uso combinado de algunas de ellas.

Respecto de la administración y consumo, 
tanto adultos como ninos pueden tornar estos 
remedios. En el caso de los ninos pequenos 
(mitài), hasta los 5 anos, la dosis y concentración 

son menores. A estos preparados no suelen agre- 
garse otros elementos, salvo una cucharada de 
azùcar si es muy amargo. Al respecto hemos obte- 
nido referencias en las que se asocia el uso del 
azùcar a la eficacia de los remedios contra los 
parasitos, dado que éstos se concentran en tomo al 
azùcar y de este modo se potencia el efecto del 
poà.

Son frecuentes las referencias acerca de la 
acción especifica de ciertas plantas para determi- 
nados tipos de "tachó". Asimismo, consideran que 
cada una de las preparaciones provoca la expul
sion de los parasitos de distinta manera, vivos o 
muertos, enteros o molidos (cubricados). Se reco- 
noce la efectividad de la pianta a partir de cuali- 
dades organolépticas, particularmente olfativas y 
gustativas. El olor fuerte y el sabor amargo se con
sideran particularmente eficaces para la elimina- 
ción de los parasitos.

Conclusiones

Las especies relevadas para el tratamiento de 
las parasitosis son todas ellas originarias del 
Nuevo Mundo (a excepción de la achicoria), cre
cen silvestres en el "monte" o en los alrededores 
de la casa y son obtenidas por recolección.

Las actividades en torno al tratamiento de las 
parasitosis no son privativas del Pai u opygua, 
dado que también pueden realizarlas hombres y 
mujeres conocedores de las caracteristicas de las 
especies requeridas, ya sean los expertos, poro 
poano va'e, u otros miembros de la poblaciôn.

Las especies mencionadas por la mayoria de 
los entrevistados, tales como ka'a re y marcela, 
crecen en el entomo de las viviendas. Este espacio 
corresponde a la capuera, corno ya se indicara, 
zona desmontada con flora secundaria, general
mente caracterizada por especies ruderales 
ampliamente representadas.

El "monte" es un espacio esencial para el modo 
de vida Mbyâ; aparece como un escenario que 
condensa lo relativo al mundo naturai y debe 
poseer caracteristicas que garanticen el abasteci- 
miento de recursos naturales (Crivos & 
Martinez 2000). En el caso de la fitoterapia, 
constituiria un reservorio de recursos, al cual se 
acude en el momento que se necesitan los reme-
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Tab. 2 - Usos de las especies empleadas para las parasitosis entre los Mbyâ y los registrados para la region.

Nombre en
Espanol C

Nombre en
Juarani/ Mbyâ

Nombre cientifico y Familia Uso NE Corrientes
(a)

Chaco-Corrientes
(b)

Guaranies de Paraguay 
1928 (c)

Paraguay
(d)

Ka'a-re Chenopodium ambrosioides L. Parasitos, Diarrea Digestivo, Empachos, Anquilostoma, Diarrea, Tratamiento verminosis intestinal.
Ka'a-ne (Chenopodiaceae) Dolor de estómago Vermes, Meteorismo Digestivo, Calmante

Marcela Poty ju Achyrochline satureioides (Lam.) DC. Diarrea, Digestivo Apendicitis Apendicitis, Afecciones estómago
(Asteraceae) Dolor de cstómago, 

Parasitos
e intestino

Jate'i ka'a Achyrochline sp. Diarrea Spilanthes, Còlico, Còlico de
(Asteraceae) calculo de rifión,

Menstruaciones profusas
Guavirâ Campomanesia xanthocarpa (Mart.) Berg. Diarrea, Diarrea con sangre, Contra diarreas y disenterias

(Myrtaceae) Dolor de estómago. 
Parasitos

Catarro intestinal, Disenteria

Pari-paroba Piper mikanianum (Kunth,.) Steud 
(Piperaceae)

Diarrea Rinón, Abortiva Abortiva

Guayaba Arazâ Psidium sp. Diarrea Antidiarreico Diarrea con sangre, Antidiarreico, Antidisentérico,
(Myrtaceae) Catarro intestinal Contra leucorrea

Achicoria Cichorium intybus L. 
(Asteraceae)

Diarrea

Jabrandi Pilocarpus pennatifolius Lem. Parasitos, Diarrea Lavados de cabeza Vómitos, Vermes intestinales. Febrifugo, Expectorante, Diaforètica,
(Rutaceae) para asoleo Diaforètico Diurètica, Sialagoga

Pitanga Anangâ piry Eugenia uniflora L. 
(Myrtaceae)

Diarrea, Parasitos

Doradilla Amambai Aneimia sp. Diarrea Malaria Regulador femenino, Tratamiento vias
(Schizaeaceae) urinarias. Desarreglo intestinal, 

Enfermedades respiratorias
Cangorosa Yvyrà rapò jù Maytenus ilicifolia Reiss. Parasitos Dolores menstruales, Antiespasmódico en toda manifestación

(Celastraceae) Emenagogo, Abortivo dolorosa, Inflamación de pròstata,
Diabetes, Ictericia, Baja tension arterial. 
Acido ùrico y uratos

Yvyrar-ro Pterogyne nitens Tulasne 
(Fabaceae)

Parasitos

Verbena Guachucâ'a Verbena intermedia Gill, et Hook. Parasitos Higado, Emenagogo, V. officinalis, Antihelmintico
(Verbenaceae) Abortiva

Typicha hu Sida rhombifolia L. Parasitos Purgante, Hepatico, Calvicie Antirreumàtico
(Malvaceae) Con kaâ-né para temeros 

con diarrea (S. spinosa)
Pipi guazù Petiveria alliaceae L. 

(Phytolaccaceae)
Parasitos

Ka'api cachi Kyllinga sp. Parasitos (Cyperus) Problemas Desocupar pronto Mordedura de vibora Vejiga, Cistitis, Reumatismo,
(Cyperaceae) gastrointestinales, Diarrea el estómago y Poliartritis, Hidropesia, Contracciones

hacer eructar nerviosas, Afecciones hepaticas e ictericia
Tembetary Fagara hyemalis Parasitos Dolores cabeza, Diaforètico, Diurètico, Diaforètico, Antihelmintico

(Rutaceae) Antihelmintico
Rabos Yvyrà cachi Lonchocarpus sp. 

(Fabaceae)
Parasitos

Siete capotes Nandù apytâ No colectada Parasitos
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dios. No obstante, no todos los miembros de las 
comunidades concurren al "monte". El tembetary, 
especie del monte mencionada solo por los poro 
poano va'e, constituye un ejempio del conoci- 
miento diferencial que poseen estos expertos 
sobre los recursos présentes en este ambiente .

No todas las especies se encuentran disponi
bles en las distintas épocas del ano. Precisamente, 
las especies mas frecuentemente mencionadas 
(ka'a re, marcela, verbena) son anuales y no se las 
encuentra durante la època de receso invernai. Por 
esta razón, los pobladores mencionan algunas 
plantas empleadas en su reemplazo, si bien no se 
registraron criterios recurrentes dado que los dis
tintos individuos se manejan segùn preferencias 
regidas por el sabor, evaluación subjetiva de la 
efectividad, accesibilidad y disponibilidad de la 
pianta.

El valor terapèutico de las especies relevadas 
ha sido mencionado por distintos autores para la 
medicina tradicional de la region en la que se 
incluye el nordeste argentino y el Paraguay. El 
anâlisis de los datos de campo para los Mbyâ y los 
aportados por otros autores (Tabla 2) para la 
region asi delimitada nos muestra que en principio 
las especies relevadas en este trabajo consignarian 
cuatro propiedades terapéuticas, que actuarian de 
diversa manera sobre las parasitosis y dolencias 
relacionadas: vermifugos (provocarian la expul
sion de los helmintos); digestivas y antiespasmó- 
dicas (aliviarian el dolor causado por la presencia 
de los parâsitos); astringentes y antidiarreicas 
(actuarian sobre las diarreas asociadas a las para
sitosis); abortivas (al provocar contracciones faci- 
litarian la expulsion de los parâsitos).

La information resultante de investigaciones 
realizadas en distintas épocas entre los Mbyâ 
(Müller 1997; investigación de campo de 1928) 
y la relevada por nosotros nos muestra que, a tra
vés del tiempo y a pesar de contar en la actualidad 
con recursos mèdico asistenciales, el conocimien- 
to y prâcticas terapéuticas basados en recursos 
vegetales puede considerarse un saber vigente. 
Este saber, dinàmico y actualizado, presenta 
variabilidad al interior del grupo. Si bien el domi
nio de este conocimiento es atribuido por los 
Mbyâ al saber de las personas ancianas, expertos 
o legos, el mismo se extiende y es compartido por 
la mayoria de los miembros jóvenes y adultos de 

la población Mbyâ. La transmisión de este cono
cimiento y consecuentemente su valoración no 
solo se establece por la via del discurso sino que 
la observation y la prâctica son el fundamento de 
la actualización de sus costumbres

Podemos concluir que los miembros de las 
UD, independientemente de su edad, conocen al 
menos alguna especie para el tratamiento de las 
parasitosis, enfermedades que pueden tratarse en 
el àmbito domèstico sin intervention de los espe- 
cialistas. No obstante, son precisamente los poro 
poano va’e quienes despliegan su amplio conoci
miento sobre las plantas que alberga el monte.

Con respecto a la validación farmacològica de 
las especies relevadas en esta investigación, sólo 
el ka'a re registra datos cientificos acerca de sus 
propiedades antihelminticas, dosis y contraindica- 
ciones (Alonso 1998; Germosén-Robineau 
1997). La verbena, otra de las plantas menciona
das "para los parâsitos", ha sido evaluada en el 
marco de investigaciones sobre enfermedades 
gastrointestinales entre los tzotzil-tzeltales de 
Chiapas (México), habiendo demostrado propie
dades fototóxicas sobre Stapphylococcus aureus, 
Escherichia coli y Candida albicans (Berlin et 
al. 1996). No se han registrado evaluaciones cien- 
tificas sobre el tembetary, pero si se registrò la 
acción nematicida de otras especies de 
Zanthoxylum (Navarrete & Hong 1996). En 
otros casos, si bien no hay datos sobre sus propie
dades antiparasitarias, estudios farmacológicos 
confirman los usos locales, tales como las propie
dades antidiarreicas de la guayaba, antiespasmó- 
dicas de la marcela, mientras que la cangorosa 
presenta actividad antibacteriana y antitumoral y 
su extracto acuoso registrò efecto abortivo en 
ratas (Alonso 1998). En otros casos, las propie
dades reconocidas experimentalmente no se 
corresponden con las registradas localmente, 
como por ej empio el jabrandi (conocido antidoto 
de la atropina), achicoria (tònico, estomacal, diu
rètico, laxante suave, bacteriostâtico), pipi guazu 
(con actividad antiinfecciosa, antiinflamatoria y 
antitumoral), pitanga (diurètico, tònico estimulan- 
te, antimicrobiano, digestivo) (Alonso 1998) 
typicha hu (antibacteriano) (Germosén-Robineau 
1997). La consulta de la bibliografia mencionada 
precedentemente asi corno a las bases de datos 
Duke, Herbmed and Tropical Plant no arrojô 
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referencias hasta el presente respecto de la eva
luation farmacològica del resto de las especies.

Esta situation nos permite plantear la urgente 
necesidad de profundizar en los estudios interdis- 
ciplinarios, que permitan no sólo el relevamiento 

de los recursos terapéuticos locales, sino también 
el establecimiento de las bases cientificas de las 
farmacopeas tradicionales, indispensables para la 
planification de programas de action sanitaria en 
contextos particulares.
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