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Las narrativas y los croquis como punto de partida

Para reconocer los componentes territoriales en la etapa de modelado del territorio se pueden emplear 
diferentes técnicas. Lo importante en la elección de las mismas es garantizar que las comunidades indíge-
nas puedan defi nir su territorio según el uso cotidiano del suelo y de otros recursos. Si bien el programa 
apunta a establecer los límites de la propiedad comunitaria, el dato fundamental que permitirá cumplir 
con este objetivo es el territorio mismo, con toda su complejidad. Es decir, todos aquellos elementos que 
forman parte del cotidiano de las comunidades y además están implicados en su desarrollo. Todo tipo 
de recurso, ya sea natural o asociado al trabajo de las personas, cuya importancia sea reconocida por los 
miembros de la comunidad debe ser incluido en el modelo.

La construcción de narrativas es una técnica fundamental en el inicio de esta tarea. Consiste en la redacción 
de un texto a partir del relato de los miembros de la comunidad. Este relato deberá incluir todos los aspec-
tos que hacen a la forma de vida de la comunidad, incluyendo prácticas económicas, sociales y culturales 
en un contexto espacial donde circuitos e insumos ligados al territorio son expresamente localizados.

La participación de jóvenes, adultos y ancianos, mujeres y hombres en la confección de la narrativa enri-
quece de forma muy especial el conjunto de datos sobre los que se modela el territorio, ya que sus vidas 
transcurren de formas muy diferentes en tiempo y espacio.  Si esto no es posible, el relato se puede cons-
truir con algunos informantes clave, siempre que representen al resto de los miembros.

Los técnicos deberán tomar los recaudos para que el relato no se extienda de manera indefi nida, acotando 
el conjunto de datos de manera tal que la información responda a los objetivos del ReTeCI. Se recomien-
da comenzar con una breve descripción de la comunidad en cuanto a sus actividades cotidianas y a partir 
de ahí enriquecer el relato incorporando períodos mas prolongados (mensuales, anuales, etc.), y siempre 
enfocar el territorio desde su uso y los actores que lo usan (1).

El relato se completa con la elaboración de un croquis en el cual quedan representadas todas las instancias 
de Objetos con sus correspondientes relaciones espaciales.

Un croquis no es más que una representación gráfi ca muy simple en la que se distinguen los espacios 
ocupados, con un nivel de detalle que hace posible diferenciar usos y recursos necesarios para desarrollar 
las actividades propias de las economías de subsistencia. No se requiere que el croquis se diseñe a partir 
de una escala, sí es fundamental que se indiquen puntos de referencia conocidos, como ser cerros, ríos, 
aguadas, caminos, puentes, entre otros. La simbología del mismo, cualquiera que se utilice, deberá estar 
claramente especifi cada.

Si la estrategia del relevamiento territorial parte de establecer el territorio sobre la base de las economías 
de subsistencia (2), entonces el primer paso podría ser identifi car distintas áreas donde las comunidades 
desarrollan todas las prácticas que les confi eren sus rasgos distintivos. Todas estas áreas deberían quedar 
explícitas tanto en el relato como en el croquis.

1 Con respecto a este tema se puede consultar: Santos M (2001), Territorio e Sociedade. Entrevista con Milton Santos,  2º Ed., São Paulo: Editora 
Fundação Perseo Abramo.
2 Esta metodología de trabajo  en la delimitación de territorios tiene su antecedente en la experiencia de LHAKA HONHAT desarrollada a partir 
de 1997.
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Cuanto menor sea la superfi cie individualizada asociada a una determinada actividad más datos se ten-
drán al momento de analizar y presentar las distintas situaciones. Y aunque siempre una estrategia de 
desagregación es la más recomendada puede no ser posible en muchos casos, dadas las particularidades 
de cada comunidad. En síntesis, se recomienda tratar de identifi car la menor unidad espacial en la cual se 
desarrolle algún tipo de actividad especifi cando datos de ésta y condiciones necesarias para desarrollarlas 
ligadas al territorio. 

Los Objetos y sus Atributos

El proceso de identifi cación de los Objetos y sus Atributos se describirá a continuación. El ejemplo se 
construyó con fragmentos seleccionados de la narración que miembros de una comunidad aborigen pre-
sentaron al INAI como parte del expediente para la inscripción de su personería jurídica.

Fragmentos seleccionados

 “...estas tierras están formadas por ríos, arroyos, cerros, bosques, montañas, pastizales, una 
rica fauna local, y habitada por el hombre desde muy antiguo”.

“…todos los habitantes vivimos de estas tierras y también de nuestro ganado, sembramos 
maíz, arvejas, habas, zapallo, todo esto es cultivo doméstico y algunos forrajes para nues-
tro ganado. También hay mucha artesanía, nuestros abuelos y padres fabricaban canastos, 
simbados y árganas, son en ellas donde se transportan hacia la ciudad humitas tamales, 
quesillos.”

Una colección de fotografías forma parte de la documentación con que la comunidad recrea su territorio. 
Para completar nuestro ejemplo abajo se transcriben los comentarios hechos a algunas de ellas. 

“...se puede observar cruces de palo donde se enterraban las ropas de nuestros hermanos. 
Esta costumbre forma parte de un rito sagrado que actualmente sigue vigente”. 

“...vemos a los hermanos haciendo un homenaje a nuestra Pachamama en donde se chaya la 
tierra para que de una buena siembra…”. 

“...dos hermanos niños que están pescando para preparar la cena que es uno de los alimentos 
naturales que consume la comunidad”.

“la entrada del cementerio esta hecha de pircas llenas de musgo, montes, espinas…”. 

“...se observan pircas que actualmente se siguen usando para el resguardo de los animales.”

 Tomando como base el relato se trabaja sobre los sustantivos, identifi cando y clasifi cando según pudieran ser 
abstraídos como Objetos o como un tipo de ellos. En ocasiones puede ser necesario crear un nuevo Objeto.

Por ejemplo, aparecen en el relato ríos y arroyos para los cuales creamos un Objeto: Curso de Agua. Como 
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cada Objeto tiene que tener una lista de Atributos, uno de estos Atributos puede ser Tipo. Haciendo las 
preguntas adecuadas al Objeto se completa la lista de Atributos. ¿Cómo se lo llama?: Nombre (siempre 
que se pregunte un nombre tiene que estar en lengua originaria y en castellano si existieran ambas deno-
minaciones); ¿En qué condiciones se encuentra?: Característica principal, ¿Cómo y para qué lo utiliza la 
comunidad?: Uso (recordemos la importancia de establecer los usos de acuerdo a la estrategia de defi nir el 
territorio en función de la economía de subsistencia que practican las comunidades, este atributo siempre 
estará presente en la descripción de los Objetos); alguna otra característica o comentario; ¿Dónde queda?, 
¿Por dónde ir?.

En nuestro caso, con las últimas preguntas surgen nuevas instancias de Objetos: Un lugar de referencia 
que puede ser un caserío, y vías de acceso. Ambas instancias se pueden abstraer en los Objetos Zona de 
residencia y Camino respectivamente.

Al incorporarse nuevos componentes territoriales a la narrativa es necesario efectuar el mismo proce-
dimiento con cada uno de ellos, hasta completar la lista de Atributos y agregar los Objetos que fueran 
necesarios para describir al territorio lo más exhaustivamente posible.

A cada instancia de un Objeto le corresponderá un gráfi co en el croquis y una tabla de datos. Cada una 
quedará nombrada con un identifi cador único. Este identifi cador deberá respetar las indicaciones que se 
agregan más adelante (ver en: 3.4 Los Identifi cadores).

Las preguntas: ¿Dónde queda? y ¿Por dónde ir? Se contestan directamente con el croquis, ya que en éste 
quedan explícitas las relaciones espaciales.

Es muy conveniente trabajar los croquis con colores, asignando igual color a iguales componentes territoriales. 

Un croquis con estos componentes podría tomar la siguiente forma en el mapeo comunitario:

Figura 1: Croquis preliminar 1

 “Comunidad El Toro”

El ETO será responsable de establecer la codifi cación antes de salir a terreno. Los identifi cadores tienen la 
función de simplifi car las mediciones con GPS.

Con bastante frecuencia se presentará el caso en el que una actividad se describa en función de un cir-
cuito donde se cumplen diferentes etapas. En este caso será necesario un trabajo de conversión por parte 
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del ETO de los modelos abstractos tipo grafos a un modelo de representación de polígonos, estimando 
superfi cies abarcadas según el relato de quienes participan del mapeo comunitario.

Figura 2: Croquis 1 con identificadores 
definidos por el ETO “Comunidad El Toro”. 

Entonces, para nuestro ejemplo tenemos hasta el momento las siguientes tablas que corresponden a los 
tres Objetos identifi cados y sus Atributos:

Tablas de Atributos
Figura 3: Atributos del Objeto Zona de Residencia

Zona de Residencia

IdO-
bjeto

Tipo
Nombre 
originario

Nombre 
castellano

Uso
Otro 
Uso 1

Otro 
Uso 2

Caract.  
ppal.

comen-
tario

01 Caserío
Poblado 
Viejo

Residencial 
Rural Mix-
to H/O

Huertas
Cría de 
aves de 
corral

02 Chacra
Las Cha-
cras

Residencial 
Rural  Mix-
to H/O

Cultivos
Ganado 
domestico

03 Urbana
Ciudad 
del Paso

Residencial
Urbano

Taller 
artesanías

Barrio 
periférico

Resi-
dencias 
dispersas

Las especifi caciones de los Atributos se pueden realizar tanto en la etapa de mapeo como en el terreno, 
depende de la información con que se cuente y de la necesidad de observaciones en el campo. Hay que 
prever la posibilidad de que se puedan agregar otros Atributos cuando la comunidad considere indispen-
sable registrar los nuevos datos. De esta manera las tablas irán adquiriendo su confi guración fi nal.
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Continuando con el ejemplo, la narrativa nos introduce en los diferentes Usos del Suelo. Así podemos 
distinguir tanto aquellos espacios dedicados a los cultivos, a la cría de ganado y otras actividades de sub-
sistencia (Ej. siembra de maíz, arvejas, habas, zapallo, todo cultivo doméstico y algunos forrajes), como 
lugares de culto (rito sagrado Ceremonia a la Pachamama, entrada del cementerio), y otros tipos que se 
irán descubriendo a partir del trabajo con la comunidad.

Con estos datos estamos en condiciones de agregar nuevos Objetos a nuestro modelo: Zona de Cultivos, 
Zona de Cría de Ganado, Lugar de Culto.

Trabajando sobre el croquis vamos completando la confi guración espacial.

Figura 4: Croquis 2 con nuevos 
componentes territoriales agregados 
“Comunidad El Toro”.  

A menudo sucede que al introducir nuevos Objetos e interrogarlos en forma similar, surgen otros nuevos 
o nuevas instancias de un Objeto ya defi nido. En el ejemplo, al preguntar cómo se llega, o por dónde ir a 
las Zonas de Cría de Ganado, la comunidad pudo señalar otras picadas.

De igual forma el ETO continúa asignando identifi cadores, enriqueciendo el croquis para que sirva de 
guía en terreno, y completando las tablas de Objetos y Atributos que fi nalmente serán enviadas al INAI.

Se espera que con este procedimiento se logre cubrir la totalidad de los componentes territoriales que 
interesan al relevamiento.

Los que siguen son ejemplos de croquis elaborados por distintas comunidades y que sirvieron de base para 
la regularización dominial de la tierra.
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Figura 5: Ejemplos de Croquis elaborados por diferentes comunidades. 

Fuente: Base de Datos de los Pueblos Indígenas del Chaco Salteño
INAI – ASOCIANA 2002

Mediciones en terreno

Una vez confeccionado el croquis y las tablas preliminares, el paso siguiente se desarrolla ya en terreno 
localizando todas las instancias de Objetos señalados en el mismo, con sus correspondientes mediciones 
(GPS).

Trabajo en Gabinete: Sistematización de los datos

En esta etapa las mediciones obtenidas con los navegadores GPS se transforman efectivamente en Objetos 
para el SIG. 

Todos los Objetos relevados se incorporan a alguna de las Capas Temáticas que ya fueron defi nidas o 
que se defi nen en este momento.

Es posible que luego del relevamiento y con los datos del croquis ampliado sea necesario incorporar 
nuevos Objetos y/o instancias de Objetos para luego abstraerlas en Objetos ya existentes. Con éstos, el 
procedimiento de denominación, tabulación de sus atributos y cartografía es el mismo.

Para los componentes territoriales que por alguna razón no hayan sido relevados con GPS en la salida a 
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campo, pero que se incorporaron al croquis -preliminar o ampliado-, el ETO proveerá las herramientas y 
documentos necesarios a fi n de defi nir la totalidad del territorio. Las distintas capas temáticas adquirirán 
su forma fi nal sobre la base de imágenes satelitales, cartas topográfi cas, entre otras.

Confección de la Cartografía 

Una vez obtenido el mapa con los Objetos relevados, y clasifi cados en Capas Temáticas, el ETO deberá 
procurar toda la información que sea necesaria para contextualizar el relevamiento. Las Capas Temáticas 
que se agreguen deberán ser acordes a escalas y ámbitos de relevamiento (urbano o rural), incorporando 
toponimia y referencias claras. El objetivo de la cartografía es que la comunidad reconozca su territorio, 
y así poder confi rmar el modelo territorial o plantear modifi caciones si éste no se correspondiera con lo 
esperado.

Finalmente, el Sistema Jaguar contendrá toda la información necesaria para documentar fi dedignamente 
el proceso de regularización. Se espera que la siguiente cartografía pueda ser confeccionada:

Cartografía del Territorio Comunitario, con todos los usos del suelo relevados.  • 

Cartografía auxiliar (imágenes satelitales, fotografías aéreas, cartas topográfi cas, entre • 
otras) utilizada para el relevamiento y la posterior confección de los mapas.

El mapa/plano con todos los detalles técnicos, correspondientes a la situación de locali-• 
zación y límites relevada.

El mapa/plano(s) de los confl ictos, resultado del Estudio de Título. • 

El mapa/plano(s) con las estrategias de la resolución de confl ictos desarrolladas por los • 
técnicos del área legal del ETO. 

Cartografía de la Memoria (mapa/plano de los Territorios que la Comunidad ya no • 
ocupa por distintas razones). 

El producto final

El Sistema Jaguar resultante del trabajo de todos los ETOs permitirá visualizar en mapas la situación de 
ocupación territorial de las casi mil comunidades indígenas registradas en Re.Na.CI y Registros Provincia-
les, más aquellas que aún no cuentan con registro. Por primera vez el INAI contará con una base actuali-
zada de la condición de los territorios que, de forma tradicional, actual y pública, poseen las comunidades 
del país. 

Con las pautas desarrolladas buscamos que el Sistema de Información Geográfi ca sea un sistema de in-
formación integrado que respete la cosmovisión de cada comunidad y que pueda servir como fuente de 
información no sólo para la implementación de la ley sino también para la elaboración de cualquier otro  
proyecto que se plantee en el futuro.





51

Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas

EL INFORME HISTÓRICO 
ANTROPOLÓGICO -IHA-

La instrumentación del reconocimiento constitucional del derecho a la posesión y propiedad comunita-
rias de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas que habitan en la Argentina 
implicará dar respuesta a una de las más importantes demandas de los pueblos originarios, ya que el vín-
culo con los territorios es clave para la defi nición de sus Planes de Vida. 

En nuestro país, algunas comunidades indígenas conservan porciones de tierra en áreas que fueron parte 
de sus territorios ancestrales y otras han debido migrar, muchas veces para resguardar su vida, y hoy ocu-
pan espacios territoriales alejados de los de origen. Producto de diversos factores, los históricos patrones de 
circulación y movilidad mediante los cuales accedían a los recursos han sido drásticamente modifi cados, 
con el consecuente impacto en diferentes esferas de su vida social. 

En el marco del proceso de implementación de la Ley N° 26.160, el Programa Nacional Relevamiento 
Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) -aprobado mediante Res. INAI N° 587/07- prevé 
el relevamiento de los antecedentes de las historias de tenencia y ocupación de las tierras de cada una de 
las comunidades; el levantamiento de puntos con GPS en conjunto con las comunidades (que luego se 
volcarán en mapas con soporte SIG); la confección de un mapa de confl ictos; y las posibles estrategias de 
resolución de cada uno de los problemas por comunidad.

En función de estos objetivos, alentamos el trabajo interdisciplinario de los profesionales y técnicos de los 
Equipos Técnicos Operativos (ETOs) desde el inicio del proceso. 

En particular, mediante la confección del Informe Histórico Antropológico que integrará la Carpeta 
Técnica de cada Comunidad, se dará cuenta de la relación (material y simbólica) que las comunidades 
indígenas mantienen con los territorios que en forma tradicional, actual y pública ocupan, así como tam-
bién de los procesos que determinaron la situación actual (reconstitución territorial a partir de documen-
tos y de la memoria oral). Esto, identifi cando, analizando y explicando las dinámicas espaciales que han 
transformado los territorios propios y condicionaron el ordenamiento existente.

Este análisis reconstitutivo de los territorios comprenderá diferentes aspectos, y contará con la partici-
pación activa de las comunidades, quienes defi nirán el alcance de cada variable territorial y su expresión 
espacial, para luego complementarla con otros antecedentes de orden bibliográfi co y documental que ayu-
den al proceso de ordenamiento y sistematización de la información con el fi n de reconstruir el territorio 
que en la actualidad ocupan, el que antaño poseyeron y el que se busca recrear. 

No debemos perder de vista que el proceso de implementación de la Ley N° 26.160 está indudablemente 
ligado al fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus Comunidades, por lo que es 
fundamental su protagonismo y participación para que el resultado fi nal sea acorde a sus aspiraciones y 
demandas territoriales y políticas.

Retomando la cuestión de la interdisciplinariedad y sus alcances durante el proceso, nótese que la Narra-
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tiva que acompaña a la construcción del Croquis, en la primera etapa del trabajo en campo con la comu-
nidad, y que estará a cargo de los profesionales y técnicos del Área Georreferenciamiento, será un valioso 
insumo para el Informe, por cuanto reseñará todos aquellos elementos que forman parte del cotidiano de 
las comunidades. Este relato incluirá prácticas económicas, sociales y culturales en un contexto espacial 
donde circuitos e insumos ligados al territorio son expresamente localizados.

Por otro lado, considerando que el Informe se enmarca en la aplicación de la legislación vigente, y que 
puede constituirse en una herramienta para que las comunidades diseñen junto a los abogados estrategias 
jurídicas relacionadas con el territorio, el trabajo articulado con el Área Legal del equipo puede implicar 
la necesidad de realizar ajustes en el lenguaje del Informe e introducir terminología también empleada en 
el ámbito jurídico; situación que no debe visualizarse como un obstáculo sino como el esperado y favora-
ble resultado de la interdisciplinariedad.   

Para la confección del Informe se emplearán métodos y técnicas propios de las ciencias sociales, tales como 
trabajo de campo (realización de entrevistas, observación participante, registro audiovisual de actividades), 
consulta de antecedentes históricos en fuentes diversas (publicaciones académicas, documentos, archivos, 
catastros, institutos de tierras, censos, libros de escuelas, libros de iglesias, entre otros), construcción de 
genealogías, entre otras que el equipo considere pertinentes.  

Otra importante fuente de información que el equipo puede considerar a la hora de construir el Informe 
será el Cuestionario Socio-Comunitario de Comunidades Indígenas (CueSCI), ya que incluye ele-
mentos para dar cuenta del contexto actual en el que transcurre la vida de la comunidad. 

Para el caso de las comunidades que hayan registrado su Personería Jurídica, tanto en registros provincia-
les como en el nacional, recomendamos consultar también el relato que las comunidades han desarrollado 
como parte de la documentación requerida para la inscripción. 

Asimismo, para enriquecer la tarea de todo el equipo sugerimos que al momento de concluir la labor de 
construcción de cada documento de la Carpeta Técnica, se realice una lectura integral a la luz de las na-
rraciones que la comunidad ya hubiera producido, máxime si esa documentación es parte de expedientes 
administrativos en algún ámbito de la administración pública.  

No debemos olvidar que el IHA será propiedad de las comunidades, quienes serán sus principales lecto-
res y se aspira a que se apropien del texto, participando en la medida de lo posible de su construcción. 
Vinculado a esto, se encuentra la cuestión de la confi dencialidad de la información obtenida y generada. 
Deberán respetarse las decisiones de la comunidad, en consenso con el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas,  en cuanto a la utilización de lo producido durante el proceso de implementación de la ley, 
tanto como luego de concluido. 

Por otro lado, aquellos ETOs que lo evalúen pertinente o necesario, pueden elaborar un Informe que dé 
cuenta de los procesos históricos que afectaron a los Pueblos Indígenas en los diferentes contextos pro-
vinciales y que pueda reconstruir, sin ánimos de agotar la temática, la relación histórica entre el Pueblo y 
el Estado provincial. De esta manera, los informes de cada comunidad pueden concentrar la información 
referida al uso y posesión del territorio.
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Finalmente, cabe reseñar que este Informe: 

a) No es una pericia (o peritaje) en términos jurídicos pero debe contener argumentos contunden-
tes, máxime si se presentara una instancia judicial posterior; 

b) No es una investigación en términos académicos clásicos, pero sí implica emplear métodos y 
técnicas de investigación propias de las ciencias sociales para reunir información; indagar en ante-
cedentes bibliográfi cos y de archivos, y luego sistematizar esa información para la presentación del 
texto fi nal.
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