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Este texto trata sobre el arte guaraní-Mbya de la provincia de Misiones, Argenti-
na (Okulovich, 11). Específicamente se afirma que se abordará la producción cestera 
que representa la más tradicional y emblemática de sus artes (Okulovich, 11). Como 
a lo largo del trabajo no se compara esta producción con las otras manifestaciones ar-
tísticas guaraníes que se mencionan en la introducción (cerámica, pintura corporal, 
tallas, abalorios), el lector debe confiar en aquella apreciación.

Se busca brindar herramientas para entender la naturaleza, significado y función 
del arte de la cestería. Para hacerlo se recurre al método etnoplasticológico, con-
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sistente en hacer dialogar las teorías antropoló-
gicas y artísticas con la etnografía (Okulovich, 
11). Siguiendo a Danton (2005) y a Gell (1998), 
se denomina arte a esta cestería porque encarna 
un pensamiento, posee un contenido, expresa un 
significado y tiene capacidad de agencia. Al mis-
mo tiempo que arte, la cestería constituye una es-
trategia de subsistencia y resistencia, a la que los 
guaraníes recurren para llegar a los jurua o blan-
co a partir del intercambio mercantil.

El libro está dividido en dos partes. En la prime-
ra parte se hace una descripción del contexto so-
cio-territorial donde se desarrolla la investigación. 
A continuación, se presenta, recurriendo a autores 
como Bartolomé (1997, 2007), Susnik (1979-1980, 
1982, 1983, 1994) Meliá (1991), Mura (2006), 
Abinzano (2003) y Gorosito (2013), a los guara-
ní-“Mbya”de la provincia de Misiones y los proce-
sos históricos que atravesaron. Se destaca el modo 
en que la explotación forestal, la agricultura in-
dustrial y de subsistencia (por colonizadores forá-
neos) causaron desequilibrio en la economía de 
subsistencia guaraní (Okulovich, 38). También se 
menciona que la dispersión de las familias y el pro-
ceso de desterritorialización colocan al pueblo en 
situación de vulnerabilidad individual y social. En 
comparación con dichos modos de vinculación con 
la selva, se explica que durante milenios los guara-
níes han tenido una relación simbiótica con ésta, lo 
cual generó conocimientos para la cestería que les 
permitió sobrevivir y resistir. La cestería destinada 
al mercado es pensada, siguiendo a Cenci (2004), 
como imagen-trampa, que les sigue sirviendo a los 
“Mbya” para la subsistencia, dado que les permi-
te captar redes de familiaridad y supervivencia 
(Okulovich, 42). Para pensar estas cuestiones se 
relaciona la propuesta de Gell (1998), que permi-
tió tratar a los objetos como personas (Okulovich, 
47), con lo planteado por Lagrau (2009) y Overing 
(1989) en sociedades indígenas suramericanas. 

En relación a las expresiones artísticas de 
los Kaxinawá, Lagrau señala que resulta indis-
pensable pensar al arte en términos de persona 
y cuerpo, dado que objetos, pinturas y cuerpos 
son asuntos unidos al cosmos indígena (Okulo-
vich, 48). Por su parte, Overing indica que, entre 
los Piaroa, los objetos están imbuídos de agencia 

y son pensados como personas (Okulovich, 48). 
Por este camino, se concibe al objeto artístico 
como índice con capacidad de agencia. Entonces, 
las cestas guaraníes encarnan las intenciones de 
los productores y afectan a las personas con quie-
nes se vinculan, produciendo resultados y trans-
formaciones. La hipótesis que se presenta es que 
este arte constituye una estrategia de subsistencia 
y resistencia de los guaraní-“Mbya”en el plano 
de una economía sociocósmica donde el modelo 
de relación entre humanos y no-humanos es de 
presa/predador. A partir de la interrelación entre 
régimen sociocósmico y práctica artística, se pro-
pone interrogar la visibildad (e invisibilidad) de la 
cestería como imagen de la cultura guaraní-Mb-
ya (Okulovich, 67).

En la segunda parte del libro, se busca propo-
ner criterios para la interpretación de la cestería 
guaraní-“Mbya”. Se parte de comprender que el 
sistema artístico se encuentra regulado por la cos-
mología guaraní y requiere saberes que forman 
parte de un sistema tecnoespiritual. Para pensar 
esto, se busca entender cómo se hacen posibles 
los conocimientos guaraníes, para lo cual se re-
curre a la propuesta sistémica de Moya (1998). 
Entonces se propone que: así como los saberes en 
la cultura occidental son posibles a partir de los 
conocimientos científicos, en la cultura guaraní 
los saberes lo son a partir de conocimientos cha-
mánicos; mientras las acciones técnicas facilitan 
el conocimiento en la cultura occidental, las ac-
ciones rituales hacen lo propio en la cultura gua-
raní. Finalmente, mientras el conocimiento en la 
cultura occidental se da en un plano de relaciones 
sociales, en la cultura guaraní se presenta en un 
plano de relaciones sociocósmicas.

Los conocimientos chamánicos se vinculan a 
la regulación del sistema bio-espiritual o mundo. 
Aquí, toda existencia tiene un alma y circula en el 
circuito bio-espiritual, el cual tiene al teosistema 
como referencia fundamental. En relación a éste, 
seres como Ñanderú transmiten las palabras-al-
mas a chamanes durante los rituales. Otras for-
mas de acceder a éstas es a partir de los sueños y 
la oración. Estas palabras-almas trasitan a través 
del cuerpo de los guaraníes (por ejemplo en la pro-
creación) y se materializan a través de diferentes 
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rituales (por ejemplo, el uso de la pintura corporal 
como protección) hasta que finalmente adquieren 
forma en manifestaciones artísticas como la ces-
tería. Así es que el sistema artístico de la cestería, 
por un lado, expresa la cosmología y religiosidad 
guaraní-“Mbya” y, por otro lado, posibilita la re-
producción social y resistencia cultural.

Como ya se dijo, se plantea que el sistema ar-
tístico de la cestería requiere saberes que forman 
parte de un sistema tecnoespiritual. Se utiliza el 
término “tecnoespiritual” para sugerir que el pro-
ceso está atravesado de espiritualidad, lo cual se 
expresa en los materiales y técnicas que lo con-
forman. En cuanto a los materiales (“takuapí” 
y “güembepí”), se señala que tienen el poder de 
actualizar el mito de origen a través de las sus-
tancias primordiales: la takuara con la que se 
tejen las cestas para producir la corporalidad y 
el güembé con el que se teje el diseño de las pala-
bras-alma […] (Okulovich, 87). Con respecto a la 
técnica, por un lado, se alude a un estado de ora-
ción o religación espiritual en el que hay que en-
contrarse durante todo el proceso de creación del 
objeto artístico (Okulovich, 94). Por otro lado, los 
diseños son expresiones de palabras-almas perci-
bidas espiritualmente por un “Mbya”. En relación 
a esto último, Paredez le explicaba a la autora que 
cada alma trae adorno o creatividad y oración de 
la morada donde estaba con su padre verdadero, 
que el Mbya tiene que recordar para hacer las 
cestas (Okulovich, 111 y 112). De este modo, técni-
ca y espiritualidad confluyen en el tejido del punto 
originario que lleva a repetir el diseño de la ser-
piente, paradigma de transformación y supervi-
vencia, que mitológicamente representa el orígen 
y la eternidad (Okulovich, 109).

Si bien se indica que procesos como la deste-
rritorialización y deforestación atentan contra el 
arte de la cestería guaraní, por ejemplo, al poner 
en riesgo de desaparición a la planta del “güem-
bé”, no se analiza mayormente el modo en que la 
vinculación mercantil también “hace” este arte. 
En relación a la escasez de “güembé”, se señala 
que mientras en Brasil fue remediada con el re-
emplazo por tintes adquiridos en locales comer-
ciales, en Argentina se reemplazó el “güembepí” 
por cintas de “takuara” teñidas con semillas de 

katygua (Okulovich, 98); es decir que se siguen 
fabricando estos objetos incluso sin aquella plan-
ta. ¿Qué implica esto en términos de circulación 
por la selva, alimentación, uso del tiempo, divi-
sion del trabajo, etc.? El objeto elaborado de esta 
manera no deja de ser arte aunque tampoco deja 
de ser mercancía. En este sentido, además de lo 
indicado por la autora en relación a los cambios 
en la división del trabajo a partir del incremento 
de la demanda por parte de los paradores turís-
ticos (algunos hombres comenzaron a producir 
estos objetos), ¿qué otras cuestiones introduce en 
este arte el trabajo por encargo?, por ejemplo, en 
términos de tiempos de producción, materiales y 
cantidades producidas.

Se plantea que las prácticas artísticas de los gua-
raníes son intencionales dado su destino a los blan-
cos y convencionales pues sus procesos implican la 
sujeción a reglas, dadas por el mito (Okulovich, 82), 
pero ¿qué ocurre con el trabajo por encargos?, ¿no 
introduce reglas para la producción, por ejemplo, 
en términos de formas a crear? Trabajos como los 
de Benedetti (2014), Benedetti y Carenzo (2007), 
Carenzo (2007) y Rotman (2007 y 2010) analizan 
la mercantilización de artesanías “chané” y “mapu-
che”, destacando el modo en que ONGs, empresas 
y Estado también dan forma al proceso artesanal a 
partir de actividades como el fomento de la produc-
ción en base a encargos y el control de calidad. 

Con respecto a las reglas de producción y las 
formas creadas, la autora no le da mayor importan-
cia a la fabricación de formas distintas al canasto 
pero ¿esta forma no sería igual de importante que 
los materiales sagrados, dada su relevancia mítica 
(transformación de la mujer en canasto y luego del 
canasto en “Mbya”)? Las otras formas fabricadas 
(termos, mates, etc.), que responden a la deman-
da, ¿se puede igualmente considerarlas formas de 
resistencia de la cultura guaraní? La autora plantea 
que sí porque persisten las técnicas y materiales sa-
grados, el punto originario que constituye el nucleo 
duro de la cultura de los guaraníes (Okulovich,139). 
Sin embargo, si seguimos aquel mito (en particular 
en páginas 83 a 85), la relevancia de la forma canas-
to es notable no sólo en la transformación de tipo 
mujer a canasto sino también en el tercer tipo de 
transformación planteado por la autora: del canasto 
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al cuerpo de los “Mbya”. Esta última transformación 
ocurre a través de los alimentos que dicho canasto 
contiene y protege (con los diseños). Ahora, cuando 
en vez de acarrear alimentos el canasto se usa para 
“intercambiar” por alimentos, ¿cómo son los cuer-
pos producidos de este modo?

La autonomía guaraní-“Mbya”a la que se apela 
para plantear a la cestería como emblema identita-
rio o forma de resistencia resulta dificil de seguir si 
se indaga en la productividad de la vinculación mer-
cantil en la cestería. Dicha productividad no sólo se 
refleja en el trabajo por encargos sino también en 
la selección de marcadores identitarios. En rela-
ción a esto último, Paredez explicaba en una de las 
entrevistas:

Supongamos una comunidad: seguro va a llegar al-
guien de otro lado y lo primero que hace es pregun-
tar: “¿Usted tiene canasto?, ¿hace canasto para ropa 
o una panera o algo, …un canastito usted hace?” De 
repente, una familia… Hay muchas personas…: “No, 
acá no tenemos”. ¡A la pucha! ¿Qué clase? ¿Qué son? 
¡No sabe hacer! ¡Nada de sus antepasados! Uno ya 
se da cuenta… De afuera se da cuenta, pero de aden-
tro no. Ellos no se dan cuenta si quedó mal. “¡La pu-
cha! No tenemos canasto porque no sabemos hacer”. 
Ahí se dio cuenta. Entonces, para que no suceda eso, 
siempre tenemos que tener, por más que no sea para 
la venta, y alguien siempre va a llegar de afuera a 
preguntar: “¿Ustedes hacen?, ¿ustedes siguen ha-
ciendo su canasto?, ¿ustedes siguen practicando la 
cestería?”[…] (Okulovich, 106 y 107).

En este testimonio, el canasto aparece como algo 
esperado por los visitantes. Sus preguntas parecen 
poner a prueba a las personas que las reciben y el 
tener canastos parece una especie de credencial. 

Si bien el libro no indaga en la productividad de la 
vinculación mercantil en la producción de este arte, 
constituye un aporte al mostrar la trama material y 
de sentido presente en la cestería guaraní-“Mbya”, 
especialmente en términos de materiales y técnicas. 
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