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Resumen 
Los debates en relación con el medioambiente suelen ubicar a las poblaciones 

indígenas en un complejo lugar de preservación de naturaleza, en ocasiones 

descriptos como parte de la misma, y la vez sujetos a mandatos proteccionistas que 

nunca fueron acordados con éstos.  

Como es sabido, muchas poblaciones indígenas en América Latina han atravesado 

situaciones de desplazamiento forzado, cercamientos y confinamiento. En Argentina, 

los criterios de preservación de territorios con objetivos conservacionistas y los usos 

por parte de poblaciones indígenas no han sido conciliados suficientemente, 

presentándose diversas tensiones en las configuraciones territoriales. La regla 

general ha sido la expulsión de las poblaciones indígenas de los territorios a 

preservar, como también un aumento de las presiones sobre sus tierras por parte del 

mercado y de diferentes grupos poblacionales. 

Cada uno de los países de la región ha desarrollado cierta especificidad en la 

regulación y administración de los espacios incorporados a las dinámicas de 
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ocupación y usos, según proyectos de explotación diversos. En dicho esquema 

Misiones se presenta como el área de mayor reserva de bosque nativo (para ampliar 

ver mapa en Brown et al 2006). En Iguazú -una zona de triple frontera hidrográfica- 

esta particularidad establece condiciones muy singulares para indagar las políticas 

de preservación en vinculación con el desarrollo de proyectos turísticos 

desarrollados en áreas de ocupación indígena.  

En este contexto, indagar las posibles herramientas que contribuyan a identificar la 

incidencia de las propuestas de preservación en intersección con las actividades 

turísticas implica repensar las estrategias propuestas desde los modelos ecologistas. 

Consideramos que construir un abordaje de carácter intercultural en el cual incluir 

aristas no contempladas por tales perspectivas puede aportar otras bases desde 

donde ponderar, de un modo situado y relacional, las transformaciones 

medioambientales y su impacto en las condiciones de vida de las comunidades. La 

posibilidad de problematizar la interacción de saberes y prácticas indígenas y no-

indígenas respecto de las alteraciones medioambientales puede contribuir en la 

elaboración de metodologías de investigación colaborativas tendientes a trabajar en 

las tensiones mencionadas. 

 

Palabras Clave: impacto socioambiental; interculturalidad; territorio; investigación 

colaborativa 

 

 

Introducción 
En consonancia con el interés de indígenas y conservacionistas relevado a partir de 

una investigación previa (PICT 2015-0654), el presente proyecto (PICTO 02653) se 

propone documentar y analizar las transformaciones del ambiente que se han 

desarrollado en la zona de Iguazú a partir del avance de la industria del turismo 

internacional.  

Como sostiene Rockwell (2009) la etnografía es una perspectiva cuya flexibilidad 

lleva a la reformulación de las problematizaciones de estudio. En este caso, nuestra 

investigación inicial sobre el desarrollo del turismo indígena nos llevó a documentar 
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una serie de impactos del turismo internacional sobre las prácticas cotidianas de las 

poblaciones mbyá guaraní (Enriz, 2005; Cantore yBofelli, 2017; Enriz 2018 y Enriz 

e/p). Allí emergió una problemática que merece atención particular por el riesgo 

medioambiental que evidencia, así como por el impacto de éste en las poblaciones 

indígenas.  

Entendemos que desde un abordaje interdisciplinario podremos dar cuenta de la 

complejidad del fenómeno, atendiendo a la sistematización de eventos, prácticas y 

tópicos respecto de las transformaciones del medio ambiente y la vida cotidiana de 

las comunidades mbyá guaraní en contextos de avance de la industria del turismo 

internacional. 

La particularidad de Iguazú, una zona de triple frontera hidrográfica, establece 

condiciones muy singulares para indagar los procesos medioambientales. Cada uno 

de los países de la región ha desarrollado cierta especificidad en sus dinámicas de 

explotación de “recursos naturales”. En dicho esquema Misiones se presenta como 

el área de mayor reserva de bosque nativo (para ampliar ver mapa en Brown et al 

2006). A su vez, la propia dinámica de turismo internacional establece circuitos 

transfronterizos en la zona, lo que incrementa la presión sobre el territorio y los 

recursos disponibles (Renoldi 2013; Abínzano 2015). 

La hipótesis que guía nuestro proyecto es que el impacto del turismo en la región de 

Iguazú puede afectar aspectos del territorio indígena de modo sustancial, lo que 

conlleva impactos en las subjetividades, tanto de tipo coyunturales como de índole 

estructural. En concordancia con los intereses desarrollados por las investigaciones 

locales sobre antropología y ambiente, consideramos relevante recuperar los puntos 

de vista indígenas sobre fenómenos medioambientales. Nos proponemos 

sistematizar saberes, conocimientos y experiencias asociadas a las 

transformaciones del ambiente y su impacto cotidiano en términos subjetivos en el 

plano material y simbólico. Por tanto, nos interesa particularmente reconstruir el 

punto de vista nativo sobre los fenómenos y sistematizar los cambios, ya que puede 

aportar al desarrollo de acciones tendientes a disminuir esos impactos en el largo 

plazo. 
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Relevancia del problema 

El impacto del turismo internacional no ha sido suficientemente ponderado en las 

comunidades, Iguazú es un caso testigo de ello. Las cifras de análisis1 apuntan 

exclusivamente a visibilizar la cantidad de pasajeros, los índices de ocupación 

hotelera y la cantidad de visitantes al predio de Cataratas del Iguazú (Schweitzer, 

2009; Cammarata, 2008; Nuñez, 2009). Esas cifras pueden proveer información 

sobre la magnitud del recurso, pero no hacen visible el impacto de la presencia de 

tantos visitantes en la zona, así como tampoco ponen de manifiesto el efecto que ha 

generado en la región el incremento de hoteles sobre tierras de ocupación ancestral 

indígena. 

En este proyecto nos proponemos indagar el impacto socio-ambiental del desarrollo 

intensivo de la industria del turismo internacional en Iguazú, considerando 

particularmente el punto de vista de las personas que integran las comunidades 

mbya guaraní. Visibilizar este impacto puede aportar a la reducción de riesgos sobre 

el territorio y sus recursos, contribuir al sostenimiento de la biodiversidad en la región 

y favorecer un entorno ecológicamente propicio para las poblaciones que lo habitan 

(Comaroff y Comaroff 2011). 

Nos proponemos generar información de primera mano sobre transformaciones en el 

ambiente natural y sociocultural de la región de Iguazú, específicamente de la zona 

conocida como de las 600 hectáreas, un reconocido territorio de ocupación ancestral 

indígena, dónde la industria del turismo avanzó de modo drástico en la última 

década (Enriz, 2005, Enriz, 2018). Por tratarse de una transformación reciente, 

podremos acceder a la memoria de las comunidades para ponderar el impacto socio 

cultural que tales cambios han generado en la vida cotidiana.  

Si reconocemos en la recuperación del punto de vista de los sujetos una de las 

marcas que singularizan a la antropología social, del mismo modo cabe reconocer 

que las preocupaciones por el ambiente estuvieron presentes entre los intereses 

disciplinares muy tempranamente, cuya revisión puede arrojar cierta luz respecto de 

cómo ciertas formas de problematizar la relación entre lo “natural” y lo “cultural” 

                                                             
1  Ver http://turismo.gob.ar/noticias/2017/12/19/record-historico-turistas-en-parque-nacional-iguazu 
http://www.turismo.gob.ar/noticias/2017/09/12/llego-turista-1-millon-cataratas-del-iguazu 
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dejaron una impronta que aún persiste en el mundo social Improntas desde las 

cuales no solo se reavivan debates, sino también modos de intervenir particulares. 

La antropología se ha consolidado como disciplina (S. XIX) en la división del 

universo entre aspectos naturales y culturales, ya que frente a las sociedades "otras" 

se instalaron interrogantes respecto de qué acciones las sociedades podían modelar 

en función de sus intereses y cuáles eran dadas por la condición natural. Despejar lo 

cultural de lo natural era entendido como una vía para pensar la humanidad pretérita 

(Morgan 1871; Tylor 1871). En tal sentido, la teoría de la evolución de las especies, 

de amplio impacto en el desarrollo inicial de la antropología como disciplina 

científica, se constituyó como tal en función de la aplicación del método comparativo 

y sobre el hombre como objeto central. Un objeto concebido como dual: el hombre 

era tanto cuerpo (propio del mundo natural) como espíritu (perteneciente al mundo 

de la cultura) (Geertz, 1973). Dividir el campo entre Antropología física y 

Antropología cultural fue una respuesta inicial, que no logró resolver el punto, ya que 

la antropología cultural siguió preguntándose respecto de las “diferencias” culturales 

(Krotz, 1983). 

La corriente estructural continuó en cierto modo con algunos de estos interrogantes, 

en la búsqueda de universales de la cultura, en la certeza de que nada sucede por 

fuera de la cultura (Levi-Strauss 1987). En los últimos tiempos, las corrientes 

asociadas al perspectivismo amerindio han reactualizado estas discusiones con un 

matiz colocado justamente en el punto de vista de las poblaciones indígenas sobre 

la relación entre naturaleza y cultura (Viveiros de Castro, 1996, 1998; Descola, 

2012). 

Para la antropología contemporánea la idea de que la cultura rige los fenómenos 

sociales es un punto de partida consolidado. Por tanto, la naturaleza es abordada en 

tanto una expresión de la relación de las sociedades con su entorno. Las preguntas 

se acercan más a la posibilidad de conocer o comprender los problemas de 

interacción entre sociedades y ambiente. El trabajo con poblaciones subalternas, 

llevó rápidamente al relevamiento de conflictos medioambientales de importantes 

magnitudes, que afectaron a las poblaciones, en muchos casos como corolario del 

desarrollo del capitalismo (Conklin y Graham 1995).  



 

 

6 

De modo que, el conflicto se ha convertido en una variable significativa tanto en las 

tareas de investigación, como también en las demandas de intervención profesional. 

En el caso particular de Misiones, las tareas de relocalización de colectivos 

poblacionales afectados por represas ha sido un campo muy complejo de análisis y 

diseño de políticas públicas (Bartolomé 1985). En ese marco se desarrolló una 

valiosa línea de investigación que se abocó a las investigaciones de impacto socio-

ambiental de mega proyectos industriales como hidroeléctricas, explotaciones 

mineras e hidrocarboríferas (Oliver, A. O. B., Bartolomé, L. J., Catullo, M. R., y 

Radovich, J. C.,2001). 

Esas investigaciones trabajaron sobre la hipótesis de que ciertas industrias de gran 

escala producen en los entornos socioculturales donde se desarrollan un conjunto 

de transformaciones de alto impacto poblacional y ambiental. Por tratarse de 

industrias, los impactos que generan están regidos por las dinámicas del capitalismo, 

transnacional en la mayoría de los casos, que supone la toma de decisiones desde 

lógicas y lugares que no tienen que ver con la subjetividad de las regiones y 

poblaciones involucradas (Balazote y Radovich, 2000, 2009 y Radovich, 2005) 

Con este esquema nos proponemos abordar el turismo internacional, considerando 

que existe un conjunto de impactos socio-ambientales que se han producido con su 

desarrollo y profundizado con su expansión. A su vez, entendemos al turismo 

internacional de gran escala como una industria similar a las antes descriptas en 

tanto se implantan con un interés que no es local, y que supone una intensa 

transformación en el ambiente, el territorio y las sociedades para constituir un bien 

que se comercializa, en este caso, un recurso natural (Comaroff y Comaroff, 2001; 

Wilde 2007).    

El impacto que nos proponemos documentar aquí, tiene un marco amplio y general 

que son las transformaciones en el ambiente que se han desarrollado sobre las 

tierras de ocupación ancestral indígena. Pero, la sola existencia de estos desarrollos 

industriales, supone un impacto social y ambiental de gran envergadura, que hace 

necesario una indagación que contemple varios aspectos: emocional, sociocultural, 

histórico, territorial, geográfico, fitogeográfico, zoorefencial, hidrológico, etc.  
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La región de Iguazú es territorio de ocupación ancestral indígena (Grumberg, 2008, 

2016). Las poblaciones circulan entre los países de la región (Argentina, Brasil y 

Paraguay). La etnografía tradicional (Cadogan, 1997; Müller, 1989; Metraux, 1998; 

Clastres, H., 1993; Clastres, P., 1993; Schaden, 1998; Susnik, 1983; Nimuendaju, 

2001) y la contemporánea (Larricq, 1993; Chamorro, 2004; Remorini, 2005; 

Pissolato, 2006; Wilde, 2008; Enriz, 2010; Cebolla Badie, 2016) coinciden en afirmar 

que las poblaciones mbyá guaraní mantienen un estrecho vínculo con el territorio 

que habita, considerando que éste es el lugar dónde ellos pueden desarrollar su 

modo de ser (ñande reko). El término indígena que define el ámbito en que se 

emplaza cada comunidad es teko'a (el lugar dónde podemos ser) y supone un 

entorno propio de la selva paranaense, en que se desarrolla un repertorio cultural 

propio. El territorio indígena se organiza a partir de pequeños senderos (tape) que 

permiten surcar el monte sin dañarlo. Los senderos conducen a lugares relevantes y 

se mantienen con el propio transito (Pissolatto, 2006). 

Tanto el monte nativo como su cultura ancestral se encuentran inscriptas en un 

entramado religioso en que las deidades, favorecen o impiden acciones y recursos 

como respuesta a los comportamientos indígenas (Keller, 2007, 2008, 2010). En tal 

sentido, las deidades intervienen sobre las acciones inadecuadas, advierten peligros 

cotidianos, avalan o impiden acciones. Las poblaciones mbyá mantienen un vínculo 

tan estrecho con su propia religiosidad, que han sido consideradas mesiánicas por 

algunos autores (Bartolomé, 2006, 2010; Ruiz, 2004).  

La población que se reconoce mbyá guaraní en la provincia de Misiones son 

aproximadamente 13.000 personas (INDEC, 2010). Sus comunidades se establecen 

mayormente en el ámbito rural y reproducen esquemas no orgánicos de ocupación. 

En el área de Iguazú, los avances de poblamiento dieron como resultado la inclusión 

de las comunidades en el tejido urbano, lo cual no ha significado urbanidad en las 

comunidades, al interior se pudo continuar con dinámicas establecidas por el propio 

grupo, sintéticamente se mantuvo un poblamiento que se organiza en senderos (de 

diversa dimensión), con espacios comunes como centro de reunión, vertientes de 

agua y lugares para bañarse, a su vez muchas de las comunidades cuentan con 

ámbitos estatales (centro de salud y escuela) (Enriz, 2011a).  
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Por tratarse de territorios dónde se mantiene el bosque nativo, con diversos usos, las 

comunidades indígenas de Iguazú mantienen un lugar valioso, también como 

recurso para el turismo. Esta condición, sumada a la disminución de recursos 

naturales para la reproducción de la vida (algo propio de la presión demográfica) ha 

llevado a las comunidades a desarrollar programas de turismo indígena con un doble 

objetivo, hacerse visibles a la vez que obtener recursos complementarios. 

La visión romántica del indígena ecológico, protector de la naturaleza y sus recursos 

como salvaguarda de la humanidad (Wilde, 2007) se ve contrastada con las 

limitaciones de acceso a recursos, los procesos de cercamiento y las restricciones 

que se imponen desde privados y agencias del Estado (Carid Naveria, 2013; 

Papalia, 2012; Szulc y Enriz, 2016). Los indígenas construyen diferentes estrategias 

para hacer frente a estos procesos. Se hace imprescindible una negociación 

constante con los diversos agentes intervinientes y la búsqueda de nuevos 

mecanismos para la obtención de recursos.  

Sistematizar el conocimiento indígena sobre estas temáticas es una forma de brindar 

a las comunidades herramientas de análisis de sus entornos que favorezcan el 

reconocimiento de los daños que puedan aparejar los procesos de transformación 

estimulados por industrias, lo que podrían suceder de un modo más armónico con el 

entorno y más favorable para las comunidades locales.  

Por último, es importante destacar el interés del Ministerio de Ecología de la 

Provincia de Misiones, en otorgar a las comunidades indígenas un rol de protectores 

del ambiente y acompañar las demandas de protección de las zonas de ocupación 

ancestral indígena.  

 

Resultados preliminares y aportes del grupo al estudio del problema en 
cuestión  
El proyecto que presentamos aquí (PICTO 02653), retoma algunas ideas del PICT 

2015/0654 ya concluido, interesado por el desarrollo del turismo étnico en la triple 

frontera de Iguazú. Dicho proyecto, se comenzó a financiar en 2017 y sus partidas 

han sido irregulares en el año 2018. Por tanto, algunos de los resultados que 

sostendremos, son materia de análisis. 
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En primer lugar, vimos que el rol del turismo como fuente de recursos para la región 

de Iguazú tiene una altísima incidencia y que las fluctuaciones provocadas por 

cambios de tipo económico en las fronteras, impactan muy fuertemente. En el caso 

de las poblaciones indígenas, estas dimensiones se ven atenuadas. Si bien turismo 

se ha constituido como fuente de ingresos para algunas familias, la relevancia de 

esta actividad como recurso es secundaria. 

Entre las ofertas de turismo al día de hoy se incluyen: visitas a las comunidades por 

senderos organizados especialmente; venta de artesanías que incluyen productos 

realizados con cestería y talla que incluyen réplicas de animales de monte, 

herramientas de caza, cestos, collares, entre otras; en particulares oportunidades 

presentaciones de coros de niños y jóvenes; y más recientemente, avistaje de aves y 

visitas nocturnas que simulan una ceremonia religiosa.  

No obstante, queremos destacar que las/os mbya guaraní se encuentran interesadas 

por promover el turismo de sus comunidades. Promover nuevas modalidades que 

permitan ampliar la participación de los visitantes, es una de las inquietudes que 

movilizan a la organización de iniciativas indígenas respecto del turismo. Las 

comunidades a las que hacemos referencia, que habitan en la zona de las 600 

hectáreas, han sido despojadas de territorios para el desarrollo de la industria 

hotelera (Enriz, 2005; Cantore y Bofelli 2017). Pero a su vez, por tratarse de un 

predio que limita con el parque nacional Cataratas del Iguazú, las comunidades se 

encuentran limitadas en diversos recursos a los que no pueden acceder. Este juego 

de doble pinza, impacta sobre sus experiencias cotidianas de un modo que nos 

interesa relevar en profundidad. 

 
Construcción de la hipótesis y justificación general de la metodología de 
trabajo 

Sobre la hipótesis central de que en las transformaciones del medioambiente 

asociadas al desarrollo del turismo internacional impactan negativamente en los 

territorios de uso ancestral de las comunidades indígenas nos proponemos producir 

información sistemática acerca de los eventos significativos cotidianos y 

extraordinarios que den cuenta de ello.  
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En consonancia con las indagaciones de antropología sociocultural, nos proponemos 

un acercamiento etnográfico sostenido a partir de una gran multiplicidad de acciones 

subsidiarias. Es decir, la metodología de trabajo estará compuesta por una serie de 

estrategias, que ya han dado resultados valiosos en la investigación precedente. Se 

trata fundamentalmente de trabajo de campo de estadías prolongadas, con la 

posibilidad de producir registros en diversos soportes. El trabajo de campo se centra 

en las experiencias de los sujetos en el marco de sus comunidades, a la vez que 

acompaña recorridos y tareas afines a los objetivos del plan de proyecto. En el 

mismo se registra tanto las tareas rutinarias y repetidas, como aquellas que son 

descriptas y vividas en términos de excepcionalidad, ya que en todas ellas se 

produce conocimiento relevante para esta investigación. 

El trabajo de campo se enmarca en los vínculos establecidos con las comunidades 

mbya guaraní de la zona de Iguazú a raíz de diversos proyectos que nos ha 

permitido acercarnos y reconstruir los modos en que se han ido configurando las 

relaciones interétnicas en la provincia de Misiones y las distintas formas de 

vinculación que las mismas fueron entablando con el Estado nacional.  

La metodología de trabajo estará compuesta por una serie de abordajes 

combinados, que han sido utilizados en las distintas instancias de indagación 

precedente, permitiendo lograr los objetivos propuestos. El soporte central 

metodológico será fundamentalmente de trabajo de campo etnográfico con estadías 

prolongadas, con la posibilidad de producir registros en diversos materiales 

(soportes de audio, video, escritura, etc.) A su vez, las técnicas subsidiarias son 

diversas (entrevistas semi-estructuradas, conversaciones informales, producción de 

imágenes, etc.) pero en este caso particular, nos interesa especificar la construcción 

de mapeamientos de los territorios de uso ancestral, que contemplen usos y sentidos 

sociales vinculados con el espacio y sus transformaciones.  

Con dichas técnicas nos proponemos relevar presencia y ausencia de recursos para 

la alimentación, la producción de medicina, las viviendas y artesanías, así como 

también las dificultades en ciertos recursos específicos (el agua para beber y el agua 

para bañarse, por ejemplo), asociados al impacto de la construcción de grandes 

cadenas hoteleras.  
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Focalizaremos el trabajo en el verano, ya que son etapas de grandes actividades 

relativas al ambiente y la prosperidad en las comunidades (la mejor época para 

realizar varias actividades cultivos, siembras, pesca, reuniones en el opy), en los que 

se desarrollan ceremonias como el arapyau, la ñemongarai, valiosas para los 

proyectos de todo el año mbyá. 

 

 
A modo de cierre 

Este proyecto de investigación, diseñado en 2018 y financiado en 2019 para 

implementarse en 2020, se encontró con la imposibilidad de desarrollarse tal como 

había sido planteado por las limitaciones que el ASPO - como política de prevención 

de la expansión de la epidemia de COVID 19. Por ello, el proyecto se encuentra en 

un proceso de reformulación, que será objeto de la presentación oral de esta 

ponencia. 
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