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Introducción 

La extensión universitaria cumple un rol fundamental dentro del nuevo paradigma tecno-

económico, donde el conocimiento se constituye en el factor clave para el desarrollo. En 

este contexto las universidades en América Latina han ido desarrollando diversas 

estrategias para la difusión y transferencia de conocimiento a la sociedad, situación que ha 

generado el realce de la extensión como herramienta para la interacción. Dentro de este 

marco se puede entender que la extensión es una función fundamental de la universidad y  

el elemento dinamizador que facilita el flujo de información entre la sociedad y la 

academia. Es importante recalcar que este intercambio debe darse en un contexto donde 

todos los actores ocupan una misma posición de relevancia, y el conocimiento empírico es 

igual al conocimiento académico.  

A través de esta premisa se llevó adelante dos proyectos de extensión de manera conjunta 

con la ONG Tierraviva y el apoyo de Manos Unidas y Misereor. Estos trabajos fueron 

ejecutados durante los años 2021 y 2022 en las comunidades indígenas de 

Payseyamexyempa’a y Kemha Yat Sepo, pertenecientes al Pueblo Enxet. 
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Los Enxet son uno de los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el chaco, que 

conforman, junto con los enlhet, sanapaná, angaité, toba maskoy y guaná la familia 

lingüística enlhet-enenlhet (Melia, 2005; Villagra, 2014; Zanardini & Amarilla, 2019). 

El objetivo de esta investigación es el de caracterizar el proceso de trabajo colaborativo 

entre la academia y las comunidades indígenas, para la construcción de una planificación 

territorial.  

Desde el año 2020 la Carrera ha presentado un total de 60 proyectos de extensión. Estos 

proyectos han contribuido a la educación de los profesionales en Ingeniería en Ecología 

Humana y otras carreras de la FCA, permitiéndoles conocer la realidad fuera de las aulas, 

tanto a un nivel nacional como latinoamericano. 

En las últimas décadas, el nuevo paradigma tecno-económico muestra que el conocimiento 

es el factor clave para la generación de ventajas competitivas. Por ello, instituciones como 

las universidades, que desde su misión tienen como propósito, la generación, difusión y 

transferencia de conocimiento a la sociedad, han tomado un rol protagónico, lo cual ha 

hecho que se enfatice en la importancia de la función de extensión universitaria o de 

proyección social, por ser esta la que se encarga directamente de la interacción con el 

entorno. 

Es en este contexto, donde la extensión universitaria se ha convertido en una herramienta 

que permite a la universidad vincularse con su entorno, esta relación se da en un doble 

sentido, por un lado, se comparte el conocimiento generado en la academia, pero también 

permite a la academia entender y conocer cuáles son las experiencias existentes en la 

sociedad.  

La construcción colectiva de las estrategias a ser desarrolladas para lograr procesos 

autóctonos, que permita lograr un efectivo impulso local y sostenible. En ese marco, esta 

investigación busca exponer el proceso llevado adelante por la universidad, las ONG’s y 

las familias residentes en las Comunidades Indígenas Payseyamexyempa'a y Kemha Yat 

Sepo para la construcción de planes de usos territoriales y de desarrollo comunitarios. 

 

Metodología 

La investigación tuvo un diseño de corte transversal, es de tipo descriptivo con enfoque 

mixto. La población de estudio estaba  compuesta por 26 familias es de la comunidad 

indígena Payseyamexyempa'a y 86 familias pertenecientes a la comunidad indígena 

Kemha Yat Sepo. 

La Comunidad de Payseyamexyempa'a se encuentra ubicada en el departamento de 

Presidente Hayes, en los distritos de Villa Hayes con un territorio de 25.000 hectáreas; 

constituye el límite distrital el río Verde que atraviesa esta comunidad. Por su parte, la 

Comunidad de Kemha Yat Sepo se encuentra ubicada en el departamento de Presidente 

Hayes, en el distrito de Benjamín Acebal con una superficie total de 1.212 hectáreas. 

Las variables consideradas fueron las estrategias de vida, tipos de ecosistemas, tipos de 

suelo, clima, datos socio económicos y accesos a recursos. Las principales técnicas de 

recolección de datos fueron, la entrevista, encuesta, observación, grupo focal, mapa social, 

transecto, análisis de suelo y análisis de agua 

 

Resultados 

Ambas comunidades tienen procesos particulares históricos y sociales, pero a su vez 

poseen algunos factores comunes en cuanto a las estrategias de vida como son el trabajo 

asalariado en establecimientos vecinos; la caza, pesca y recolección como fuentes 

importantes de alimentación; la dependencia de los factores climáticos para el desarrollo 
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de actividades agropecuarias; la falta de seguridad hídrica; y las limitaciones del apoyo 

estatal para los miembros de las comunidades en la satisfacción de necesidades como salud 

y educación. 

En estas comunidades, la organización social más básica y fortalecida es la familiar 

(clánica), en algunos casos, alcanza el estatus de aldea (como es en la Comunidad Indígena 

de Payseyamexyempa'a), donde se elige un representante político interno, que habla por el 

grupo ante el líder de la comunidad o incluso en la interacción con personas u 

organizaciones externas a la comunidad. La organización familiar posee fuertes vínculos 

clánicos con otras comunidades indígenas, por lo que la movilidad es bastante frecuente. 

El proceso histórico de ocupación de las tierras tiene grandes diferencias entre ambos 

casos, pero en principio esta dado por un retorno lento de las familias Enxet sur a sus 

territorios ancestrales, luego de haber estado por mucho tiempo trabajando en los 

establecimientos vecinos; en el caso de la Comunidad Payseyamexyempa'a esto se dio con 

la re ocupación de su territorio, proceso que se lleva adelante desde el año 1996 debido a 

las múltiples dificultades existentes; por su parte Kemha Yat Sepo fue re localizada debido 

a que el sitio donde estuvieron ubicados cerca de 30 años, luego de ser despojado de sus 

tierras y las familias fueran expulsadas de la estancia conocida como Cerrito Hamaquera, 

al costado de la ruta 9 Transchaco, que actualmente se encuentra con  ampliación.. 

En el periodo de recolección de los datos, en ambos casos no existían accesos continuos a 

los servicios de salud y educación; en cuanto a Payseyamexyempa’a la niñez y la juventud 

apenas puede escribir su nombre, y la comunidad gestiona desde el 2019 la instalación de 

una escuela, que hasta la elaboración de este artículo se accedió a información de que aún 

no fue concretado. La niñez y juventud de Kemha Yat Sepo debían trasladarse a otras 

comunidades indígenas o poblaciones urbanas   

 

La alimentación de las familias estaba sustentada en el consumo de carbohidratos 

proveídos principalmente por derivados del trigo (Triticum spp.) y el arroz (Oryza sativa 

L.), complementado en algunas ocasiones por carne vacuna, pollo o de animales cazados.  

El gran Chaco Americano corresponde a la categoría de bioma conocida de “Pastizales, 

Sabanas y Matorrales Tropicales y Subtropicales”, y se encuentra dividida en cinco 

ecorregiones: el Chaco Seco, el Chaco Húmedo, el Pantanal, el Cerrado y Médanos (Ávila-

Torres et al., 2018; Dinerstein, 1995; Gill et al., 2020; Mereles et al., 2013; Olson & 

Dinerstein, 2002; Tomas et al., 2019). 

La comunidad indígena Payseyamexyempa'a se encuentra situada en la ecorregión del 

Chaco Húmedo, ya cercana a la Ecorregión del Chaco Seco, por lo que se la considera 

como una zona de transición con características en cuanto a clima, flora y fauna 

particulares. Por otro lado, la comunidad indígena Kemha Yap Sepo se encuentra situada 

en la ecorregión del Chaco Húmedo. 

Como resultado final se obtuvieron dos grandes propuestas: una planificación colectiva 

del uso del territorio para el desarrollo de actividades productivas, extractivas y de 

conservación; y una que garantice la disponibilidad y el acceso a agua segura. 

La planificación colectiva del territorio propone el uso de la tierra en dos grandes espacios, 

uno de conservación para garantizar siempre la disponibilidad de recursos provenientes de 

la naturaleza (caza, pesca, recolección), que además propician el mantenimiento del modo 

de ser tradicional, y otro, de aprovechamiento racional para la producción agrícola, 

ganadera y forestal. Por su parte, la propuesta de autonomía hídrica se basa en tres partes: 

aumentar la disponibilidad y garantizar el acceso agua para consumo humano; aumentar la 

disponibilidad de agua para otros usos; y  mejorar el acceso al agua para otros usos. 
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Conclusión 

La participación de la comunidad en los procesos de diseño de los planes de desarrollo 

integral garantiza que sus miembros vean reflejado de lo que verdaderamente desean y 

proponen la forma de concretarlo. 

La academia juega un rol muy importante en estos espacios, ya que permite la interacción 

del conocimiento científico con el conocimiento empírico y esto permite a su vez la 

ideación de soluciones innovadores a los problemas cotidianos. 

Es vital que en estos procesos de diseño participen todos los miembros de la comunidad y 

tengan espacios seguros donde puedan expresar sus opiniones, asegurando de esta manera 

la visión de mujeres, hombres, niños, jóvenes y personas de la tercera edad. 

La formación profesional precisa el diálogo intercultural para entender los paradigmas 

desde donde parten, las propuestas productivas, de desarrollo de las comunidades 

indígenas, puesto que no se puede llegar con una receta estándar para los mismos. Ese 

diálogo solo será posible en la medida en que la academia se acerque a las comunidades y 

los Pueblos Indígenas. 
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