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EXISTENCIA Y RESISTENCIA EN LAS 

COMUNIDADES DEL CHACO SUDAMERICANO

Por Florencia Nieva, FHyCS-UNJu- CIITED-CONICET, San Salvador de Jujuy, Jujuy,  
Argentina. 

 
 
La lucha armada es imposible, la lucha legal es imposible: quedan los mitos y los ritos del 
arete donde el tigre vence al toro-patrón, queda la desobediencia. (Jürgen Riester, 2006)).

El conflicto, el genocidio y la guerra marcaron a fuego la memoria de las poblaciones 
indígenas del Chaco Sudamericano. Desde el proceso de conquista y colonización, pa-
sando por la construcción social de fronteras y estados-naciones hasta la actualidad, 
las comunidades tienen el desafío de producir y reproducir su vida en medio de la 
reducción drástica de su territorio y de la estigmatización de su condición, no sin una 
resistencia tenaz, tanto a través de acciones de lucha ostensibles a la vista, como a 
través de los mitos, los ritos y los saberes artesanales que se transmiten de generación 
en generación.

El Chaco Sudamericano es un enorme territorio compuesto por una gran diversidad 
socio-cultural de unos diez mil años de historia aproximadamente. Abarca alrededor 
de un millón de km2 distribuidos en cuatro países y su extensión representa el 6% de 
América del Sur. Es hogar de más de un centenar de grupos étnicos y miles de comuni-
dades de distintos troncos lingüísticos asentadas en espacios rurales y urbanos.

La importancia de esta gran región cultural y fitogeográfica, consistió desde los inicios 
de ocupación, en el aprovechamiento de los caudales de agua de los ríos Bermejo y 
Pilcomayo como fuente de recursos y como canal de comunicación entre otras re-
giones alejadas. Como resultado de todas estas acciones los grupos indígenas fueron 
dispersados y su modo de vida se fue desestructurando, iniciándose un proceso de 
desarticulación profunda en sus relaciones sociales y un lento pero implacable proce-
so de sedentarización que continúa hasta el presente. 

La expansión productiva y ocupación de territorios indígenas con el apoyo de los siste-
mas estatales, con fines de ampliar las actividades agropecuarias de escala industrial, 
han provocado intensos procesos de deforestación y contaminación de aguas, ade-
más de cambios en la estructura y función hídrica del río Pilcomayo y sus afluentes, 
lo que ha ocasionado la escasez de recursos para la subsistencia indígena a través de 
las prácticas tradicionales como son la cacería, pesca y recolección. La desaparición de 
agua en los sectores más bajos del Pilcomayo ha dejado a poblaciones indígenas en 
condiciones difíciles para subsistir.

 La imposibilidad de acceder a los territorios y sus recursos impide que los grupos que 
son tradicionalmente móviles, sigan prácticas tradicionales que implican la relación 
intrínseca con el medio circundante, lo cual significa la pérdida de conocimientos so-
bre estas. Junto con el reclamo por la propiedad de las tierras está la preocupación 
creciente por la pérdida de los recursos naturales por los desmontes masivos.

El marco legal en los estados que cuentan con la mayor parte del Chaco Sudameri-
cano reconoce diversos derechos a las comunidades: desde ocupación o posesión, 
hasta la reglamentación de propiedad comunal. En Argentina, una de las leyes que se 
consideran bisagras de reparación es la Ley Nacional N° 26.160 sancionada en el año 
2006, cuyo objetivo fue declarar la emergencia en la posesión y la propiedad comu-
nitaria indígena por el término de cuatro años. Actualmente, hay 2.618.893 hectáreas 
en posesión de comunidades originarias, aunque la propiedad comunal como figura 
legal no existe. En Paraguay, según lo establecido en los arts. 7 y 8 de la Ley 904/81, en 
concordancia con lo establecido en la Carta Magna, el estado reconoce la existencia de 
las comunidades indígenas otorgándoles Personería Jurídica. En este marco se otorga-
ron 371.566 hectáreas tituladas a comunidades indígenas y existen 268.132 hectáreas 
tituladas a nombre del INDI (Instituto Nacional del Indígena). Por otro lado, en Bolivia 
se establecen territorios de propiedad comunal, cuyo ejemplo más claro son las Tierras 
Comunitarias de Origen (TOCs o TIOCs). Para el Chaco boliviano, el total aproximado 
de tierras comunales es de 1.452.849 hectáreas y representa el 7% de la superficie total 
de títulos en propiedad comunitaria del país.

En los últimos años, gracias a la lucha de las comunidades en conjunto con organiza-
ciones de la sociedad civil, se avanzó en iniciativas que mechan el desarrollo produc-
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tivo con la conservación de la biodiversidad, en materia legal y en acciones concretas 
para el desarrollo, investigación, defensa y conservación del territorio y de la cultura 
indígena.

Los procesos de persistencia y resistencia cultural, tienen que ver en primer lugar con 
el mantenimiento del lenguaje originario, que en el Chaco Sudamericano se mantiene 
más que en cualquier otro territorio. Cobran vital importancia en este sentido, los mitos 
y el conocimiento adquirido desde los ancestros. Cuándo y cómo sembrar y cosechar, 
las mejores épocas para mariscar, el anuncio de desgracias o bonanzas a través del can-
to de los pájaros. Los juegos, los bailes y las prácticas para encontrar pareja. La forma de 
construir las casas y la cocina como espacio de encuentro colectivo de la familia exten-
dida, se mantienen a través de la tradición oral de generación en generación. 

El simbolismo que representan las festividades de muchos grupos chaqueños como el 
arete guasu, que en algunas regiones guaraníes del Chaco boreal paraguayo significa 

un culto a los antepasados y una reflexión sobre la finitud de la vida. En otras zonas, 
como en el este de Salta, la danza con máscaras entre los grupos chané, significa la 
lucha entre el conquistador, representado con el toro, y el indígena reflejado en la 
persona que se coloca la máscara del yaguareté.

La resistencia también se teje en prácticas artesanales que se transmiten a través de 
abuelas a nietas entre las mujeres. Ni quinientos años de conquista y colonización 
efectiva pudieron descifrar el significado de cada nudo y de cada tejido de palma 
de carandillo o chaguar que mujeres y niñas wichí, qom y pilagá, confeccionan con 
sus manos, a la vez que conversan sobre su vida cotidiana, socializan y se miran con 
complicidad.

Ni cientos de conquistas, de guerras y de genocidios pudieron borrar la historia y la 
cultura de estas poblaciones. Mientras estas sobrevivan, la comunidad habrá ganado. 
Y el yaguareté se alzará al fin victorioso sobre el toro.

PIN PIN EN EL INGENIO, RITUAL DEL ARETE GUASU. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ARETE GUASU EN LA ACTUALIDAD, TARIJA, BOLIVIA.. FUENTE: LA VERDAD TARIJA.


