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Resumen

Asumiendo que ninguna sociedad
mdigena actual es identica a las dei
pasado cabe peguntarse quienes
sou los mbya actuales Propongo
una hipotesis al respecto que espero
confirmar a traves dela argumentacion
histonca teonca y reflexiva se trataria
de una configuracion etruca basada en
una colecnvidad cultural y linguistica
preexistente pero transfigurada
a partir dei desarrollo de un culto
milenarista promovido o guiado
por lideres chamanicos ejemplares
mesianizados Este proceso habria
tenido lugar en los siglos XVIII y XIX
y los estructuro como una colectividad
separada a partir de su especial
tipo de doctrina salvacionista Esa
doctrma otorgo las bases para una
identificacion especifica es dem una
etnogenesis (oguerojera un desplegarse
de algo preexistente) que contribuyo
ai desarrollo de fronteras interactivas
con los otros grupos guararnes

Palabras claves etnogenesis guarames
mbya Paraguay

Abstract

Assuming that no existing Indian soczety
is identical to those of the past one could
ask who are the mbya of today In answer

I pro pose a hypothesis which I hope co
confirm through a historical theoretical
and refiexive argument their Identity
entatls an ethnic configtiration based
on a pre existing cultural and linguistic
collectivity however transfigured by the
development of a millenanan cult promoted
or guided by exemplar messianic shamamc
leaders This process occurred in the 181h
and 19ili Genturzes and it structured the
mbya as a separate collectivity arismg from
their special /and of Salvationist doctrzne
This doctnne provided the basis for a
specific zdentification in other words an
ethnogenests (oguerojera the unfurling of
something preexistent) which contnbuted
to the development of Interactive boundanes
with the other Guarani groups

Keywords ethnogenesis Guarani Mbya
Paraguay

ILHA
Revista de Antropologia

106



Oguerojera (desplegarse) La etrxogenesis dei Pueblo Mbya Guarani

Para mi amigo y colega Silvio Coelho dos Santos
Antropologo solidam con los Pueblos Indzos

En recuerdo de Barbados y atras empresas compartidas

Conceptos y contextos

E
tnogénesis es un termino que se ha utilizado para designar dife-
rentes procesos soaales protagonizados por los grupos etnicos De

manera general, la antropologia ha recurndo al concepto para descnbir
el desarrollo, a traves de la historia, de las colectividades humanas
que llamamos grupos étnicos, en la medida en que se peraben y son
perabidos como distintos a otros grupos por poseer un patrimonio lin-
guistico, social, organizativo o cultuial que consideran o es considerado
exclusivo Es deur, que el concepto ha sido acuriado para dar cuenta
del proceso histórico de la configuracion de colectividades étnicas
como resultado de migraoones, mvasiones, conquistas, fisiones o fu-
siones Pero, de manera mas reaente, se lo ha usado para analizar los
recurrentes procesos de emergencia social y politica de los grupos que
han sido tradicionalmente somendos a relaciones de dommaaon Con
alguna frecuencia se ha llamado etnogénesis ai desarrollo de nuevas
configuraaones soaales, de base étnica que mcluyen a diveisos grupos
participes de una misma tradición cultural También se ha calificado
de etnogénesis ai resurgimiento de grupos etmcos que se consideraban
extinguidos, totalmente "mestizados" o ' definitivamente aculturados
y que de pronto reaparecen en la escena social demandando su reco-
noonnento como tales y luchando por la obtención de derechos o de
recursos ( Rossens, 1989) Creo que es posible advertir que los distintos
usos remiten a un mismo tipo de dinarnica social, la que encuentra su
sustento en la histonadad de estructuras soaales y formas culturales
que se tendian a concebir como relativamente estáticas Las etnogéne-
sis refieren al dinamismo inherente a las agrupaciones étnicas, cuyas
lógicas soaales revelan una plasticidad y capacidad adaptativa que no
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siempre han sido reconocidas por el análisis antropologico En este
sentido, las etnogénesis aparecen como el proceso de construcción o
reconstruccion de formas oiganizacionales e identitanas compartidas,
en base a una tradicion cultural preexistente o construida, que pueda
sustentar la accion colectiva (Bartolomé, 2006)

La etnogénesis es entonces parte constitutiva de la historia so
cial de ia humamdad en tanto proceso que implicalía el surgimiento
de un nuevo grupo étnico, la acusada reestructuración de uno pre-
existente o la reapancion de uno que se consideraba extinto Esta
dinamica social es cada vez mas frecuente, o cada vez mas visible,
en el mundo contemporáneo donde constantemente "reaparecen"
sociedades que se consideraban desaparecidas, pero que apelan a
distintos argumentos culturales para afirmar su identidad distintwa2
Sm embargo, aun muchos nenden a considerar a los Pueblos Origina-
nos contemporaneos como mmutables entidades preexistentes, que
habnan atravesado los siglos coloniales con perdidas o adiciones de
sus patrunomos culturales, pero no con radicales reestructuraciones
que habnan reelaborado definitivamente su fisononna Mi propuesta,
tanto en el caso de los guarani como en otros, es que el milenansmo y
el mesianismo también pueden actuar como factores determinantes
en los procesos etnogeneticos, contnbuyendo ai desarrollo de nuevas
configuraciones sociales y culturales basadas en las pieexistentes, a las
que otorga un nuevo 'ostro y favoiece una reformulacion identitana,
lo que construye o reconstruye singulares o ' renovados" sujetos colee-
mos étnicamente definidos Así, por ejemplo la maswa insurrección
maya de Yucatán, conocida como la Guerra de Castas (1847-1853),
generó una nueva etnia oiganizacional maya macehual proveniente
dei mismo grupo etnolinguistico maya, pero separada de éste tanto a
nivel politico como identitano, constituida por los descendientes de
los rebeldes que se refugiaron en las selvas onentales por mas de un
siglo y medico (Bartolome y Bai abas, 1977) Por otra parte, las alianzas
militares construidas para oponerse a la "segunda conquista ', repre-
sentada por la expansion cnolla en las independencias nacionales
dei siglo XIX, generaron la unificacion politica de sociedades previa-
mente constituidas por bandas o segmentos autonomos, tales como
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los mocovies de Argentina, los yaquzs y seus de Mexico o los mapuche de
Chile y Argentina 3 Estas alianzas posibilitaron un comportamiento y
una identificacion colectiva de sociedades cultural y linguisticamente
afines pero social y politicamente diferenciadas

Un concepto asociado ai de etnogénesis y a veces un tanto dificil
de ser diferenciado de este es el de transfiguración cultural (Bartolome,
1996) En el campo de los estudios mesoarnencanos, he propuesto re-
cumr a dicho cnteno para dar cuenta de que las culturas del presente
no son iguales a las dei pasado prehispánico, sm que por ello puedan
ser "acusadas' -como era fiecuente de ser "solo' ( 9 ) configuraciones
sincreticas, de alguna manera "impuras", que ya no se correspondeu
de manera hneal con las grandes tradiciones cwilizatorias regionales,
cuya trayectona fue mterrumpida por el proceso colonial4 En ese en
sayo destacaba que ia transfiguracion cultural seria la expresion de
una serie de estrategias adaptatwas que las sociedades subordinadas
generan para sobrevivir y que van desdibujando su propio perfil cul-
tural "para poder seguir siendo hay que dejar de ser lo que se era"
Implica entonces una redefmición identitana que pasa por Ia negación
o reemplazo de rasgos culturales a la inversa de las etnogenesis que
se basan en la recuperacion y el énfasis de distintos rasgos seleccio-
nados de la tradicion y que pasan a desempefiarse como emblemas
identitanos utilizados para afirmar la singulandad

Asumiendo como punto de partida que nmguna sociedad indí-
gena actual es identica a la existente en el nempo dei contacto inicial,
cabe entonces preguntarse quiénes son los mbya actuales, tanto en
relacion con los otros grupos o parcialidades guaranies como con res-
pecto a si mismos, y cuales son las razones de la vida semi nomada
en búsqueda de un anhelo malcanzable que condiciona su existen-
cia Voy a proponer una hipotesis ai respecto, quizas un tanto audaz,
pero que espero se pueda confirmar a traves de la argumentacion
histórica, teórica y reflexiva se trataria de una configuracion etnica,
basada en una colectividad cultural y linguistica preexistente, pero
transfigurada a parni del desarrollo de un culto milenansta promo-
vido o guiado por lideres chamamcos ejemplares mesianizados Este
proceso habna temdo lugar probablemente eu los siglos XVIII y XIX,
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y los estructuró como una colectividad separada de otros guaraníes, a
partir precisamente de su especial tipo de doctrina salvaciomsta Con
el nempo, esa doctnna otorgó ias bases culturales para una identifi
cacion específica dei grupo organizacional Es dem, una etnogénesis
(oguerojera un desplegarse de algo preexistente), que contribuyó ai
desarrollo de fronteras interactivas con los otros grupos guaraMes de
las regiones vecmas De hecho, los datos etnohistóricos y etnográficos
sugieren que tambien estos otros grupos generaron o actualizaron sus
expectativas milenanstas durante esa epoca, lo que influyó de manera
significativa en su constitucion grupal y en sus configuraciones
sas y dinámicas sociales posteriores Sm embargo, ahora me ocupan
los mbya, aunque probablemente varias de las reflexiones sobre su
reestructuración cosmológica y reconfiguración social que realizaré a
continuacion tambien se aphquen a los demas guarames Veamos un
desarrollo posible para esta propuesta

Por lo que podemos saber, la literatura colonial, un tanto caótica-
mente explorada pero bien documentada en ias numerosas obras de
Susnik, nunca menciona a los mbya como un grupo singular, aunque
enumera una larga serie de parcialidades nommadas por sus ámbitos
de residencia o por los apelanvos de sus respectivos líderes Parece
evidente, siri embargo, que los antecesores de los actuales mbya esta-
rían entre los llamados "monteses", que ya aparecen registrados en
las cronicas desde el siglo XVI Sobre todo durante el siglo XVIII se
multiplicaron ias alusiones a los "monteses", cuando ia yerba mate
alcanzó un gran valor de exportación y su búsqueda imphcó la
cursión en los territonos habitados por mdigenas no reducidos, cuyo
numero estaba incrementado por guaraníes ' rebeldes" y desertores de
los pueblos y de ias misiones (Susnik, 1965 196) Todos aquellos que
no aceptaron las congiegaciones en los pueblos (tava) colomales, ni en
las reducciones misionales, pasaron a ser denominados genericamente
"monteses" (ka a yngua), aunque estaban internamente diferenciados
a nivel politica linguístico y presentaban algunas variantes sociales y
culturales Ser un ' montés" era smommo de barbane, de no evange-

designaba en suma, ai no colonizado
El proceso colonial y la estructuracion misional produjeron

profundas transformaciones en los sistemas orgamzacionales nati-
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vos preexistentes, que se fucron redefunendo y geneiando nuevas
configuraciones étnicas históricas, dotadas de similar base cultural
pero progresivamente diferenciadas entre si Resulta sorprendente
que estas diferenciaciones -o su preexistencia- no aparezca registra
da por una administracion colonial burocrática tan detallista como
lo era la hispana El hecho es que los ' monteses ' fueron tratados
como una umdad hasta comienzos dei siglo XX cuando los pnmeros
viajeros y etnografos consignaron ia presencia de tres distmtos gru-
pos organizacionales, a quienes llamaron tribus o parcialidades, que
se diferenciaban entre si tanto a mvel linguistico como ideológico y
simbólico, aunque portaban un similar bagaje cultural que admitia
una serie de diferenciaciones se trataban de los Mbya, los Ava Chuva
y los Pai Tavytera 5 Muchos afios después de estas pnmeras clasifica-
cones algunos investigadores trataron de esclarecer el ongen de ias
diferencias Las más tempranas observaciones ai respecto aparecen en
la obra dei investigador ruso Strelnikov (1928 334), quien en 1915
y, basandose en observaciones de Bertom, asentaba que los Chinpá
senan descendientes de los indigenas misionalizados por los jesuitas
que habian regresado a la vida selvática Como ya lo he mencionado,
una confirmacion de estas observaciones ia brinda la obra de L Ca-
dogan (1959 8), quien proponia, y hasta ahora no existen evidencias
opuestas, que la actual parcialidad llamada Ava Katu Ete Ava Chiripa o
Ava Guarani, estaria integrada por los indigenas que sobrevivieron a la
destrucción de ias reducciones jesuiticas dei Tarumá y que regresaron
a ia selva después de 150 afins de ser tutelados De manera
Melia, Grunberg y Grunberg (1976) mvestigaron de manera acuciosa
el ongen historie° de los Paz Tavytera, quienes fueron redescubiertos '
hacia 1750 en cercanias de su hábitat histórico y actual Los autores,
siguiendo ias crónicas dei sacerdote Nusdorffer llegan a ia conclusión
de que senan los descendientes de los ttatines colomales6 (termino que
en realidad alude a un ámbito geográfico y no a un grupo) gran parte
de los cuales fueran reducidos por los jesuitas en 1632 Es deur, que
cada uno de los grupos orgamzacionales actuales proviene de un pro-
ceso historie° especifico, que condiciono tanto su repertono de rasgos
culturales como su variante linguistica, que los defmen ahora como
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grupos etnicos singulares Cabe scrialar que la diversificacion hriguistica
no puede ser tan reaente, pero es probable que las variantes preexis-
tentes mfluyeran en la determmacion de los limites soaales, polincos
y simbohcos de las distintas configuraciones etnicas Es decu que las
variantes linguisticas se comportaron como los espaaos semanticos es-
pecíficos, neces anos para la producción y reproducción de los contemdos
ideologicos y culturales que fueron defimendo las caracteristicas de los
actuales grupos étnicos, lo que contnbuyo con el nempo ai desarrollo e
incremento de las diferencias fonéticas y lexicas contemporâneas

De ka'ynguá a mbya

Haciendo uso de su singular tenacidad etnográfica e intuición
histonca, Cadogan (1956, 1959, 1968 109-110) destacó que los ac
tuales mbya serían descendientes de los "monteses' nannes, pero de
otro grupo de estos ka yngua que no aceptaron la misionahzacion y
se refugiaron en los montes de Mba'e Verá, a pesar de que un sector
había sido brevemente colonizado y evangelizado en las reducaones
de Taruma eu 1724 Es dear que los mbya senan tambien 'monteses",
aunque no todos los "monteses" fueran mbya En ia tercera decada dei
siglo XVIII los jesuitas "sacaron" de la selva a unas 400 famihas de
"monteses" o Tarumas ( sic), recurnendo a promesas y engarios paia
llevarlos ai pueblo de Santa Maria, pero éstos se rebelaron y huyeron
a los montes en 1734 regresando a su "gentihdad" v jurando no
relaaonarse más con los esparioles Un conjunto de documentos de
la epoca (1699-1733), resguardados eu el Archwo Nacional de Asun
cion, descnben prohjamente el traslado ai Taruma y la consiguiente
desercion de los mdigenas (en Fogel, 1998 395-402) No transcnbire
los textos escritos en el farragoso lenguaje de la época, pero serialare
que en ellos un tesngo declara que los 'monteses dei Tarumá habian
sido llevados con engarios por los jesuitas, qmenes no habian notifi-
cado a las autoridades cwiles (esa era la verdadera razon del proceso
que se llevaba a cabo) Otro tesngo asienta que antes de abandonar
ia reducaon donde ya habian edificado casas y sementeras, los In-
digenas prendieron fuego a sus propias construcciones, repudiando
Ias obras que se habían visto obligados a hacer Desde entonces, estos
monteses rnbya mantuvieron una actitud de rephegue, y en ocasiones
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de defensa hostil respecto a los colonizadores esparioles y cnollos que
se expandian por sus territorios en busqueda de ia codiciada yerba
mate' Susnik (1965 198-199) describe una reduccion de mbya tam
bién Ramados apytere (tonsurados), ocurnda en 1720, basada en dos
documentos escritos por el jesuita P J Mas Con unos 500 de estos
mdigenas se habria erigido la reducción de Nuestra Seriora dei Rosario,
cuyos habitantes fueron poco después trasladados a las misiones dei
Parana, de donde no tardai on en huir a sus tierras En 1746 fueron
nuevamente encontrados esparcidos por el Taruma, Tapeby y Papira
cuai, fundándose con ellos el pueblo de San Joaqum, aparentemente
no se trata dei =mo caso tratado por Cadogan y Fogel

El refugio principal de los mbya fue desde entonces ia región co-
noada como Mba'e Vera que mcluye los rios Iguazu, Acaray y Mondai,
asi como Igatimi y los grandes yerbales de Carema, pero la presion
hispana los llevo a refugiar se entre la cordillera dei Mbaracajú y el rio

acunday, asi como en San Joaquin, Ybytyruzú, San Rafael y el rio
Parana (Chase Sardi y Susmk, 1996) Existen noticias de que la disper-
sion dei grupo alcanzaba las orillas dei Paraná, ya que Felix de Azara
(1847) seriala que haaa 1720 los jesuitas " instruidos de que habia en
el Taruma guaranies silvestres, les enviaron algunos indios instruidos
de los pueblos dei Parana que eran de ia misma lengua " Es dear,
que desde epocas muy tempranas su area de dispersion fue bastante
extensa, llegando con bastante certeza algunos grupos a asentarse en
ambas margenes dei Parana Este asentamiento puede haber sido tanto
voluntano como forzado, ya que el =mo Félix de Azara relata que
muchos de los Taruma habian sido llevados a las misiones dei Paraná,
de donde se fugaron hasta que se los capturó nuevamente para fun-
dar San Estanislao Asi, en uno de sus ensayos etnohistoncos, Susnik
(1969 172) apunta que los ka yngua propiamente dichos", tambien
llamados mbya, rnbya apytere8 (tonsurados) o ava mbya, teman un área de
residencia y desplazamiento que incluia desde la Sierra dei Mbaracayu
en el Paraguay hasta la region de Corpus en Misiones Argentina

El jesuita Manai Dobnzhoffer recorno la comarca de Mba'e
Vera hacia fines dei siglo XVIII y ha dejado el mejor testimonio
etnográfico sobre los mbya que poblaban aquel gran guara (ámbito
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etmco exclusivo), uno de los ultimos territorios guaranies mdepen-
clientes, que merece ser reproducido porque a través de él tenemos
la visión de un pasado que, aunque muy transfigurado, llega hasta
el presente (1967 [1784] 186-191)

Poco tiempo despues emprendi en realidad mi tercer y mas feliz
viaje a Mbaeverá Al fin Ilegué a mi meta Asi descubrí tres lugares de
viviendas bastantes poblados de barbaros a quienes mandaban tres
caciques Roy como principal y Tupanchichu y Varanpochintu como
capitanes La pnmera choza estaba construida con palmeras cubierta
por hierba seca tema ocho puertas y sesenta habitantes De derecha a
aquierda pendian hamacas que de dia servian para sentarse y de noche
para dormir Cada familia barbara nene en el suelo su propio fogon en
cuyo derredor esta colocado todo un conjunto de ollas grandes calabazas
y cantaros Los hombres scan viejos o jovenes se tonsuran los cabellos
a la manera de algunos monjes Desde el sepnmo ario llevan perforado
el labio inferior pasan por el agujero un tubo del grosos de una pluma de
escnbir nombran a eso tembeta Pero todos, sm distincion de edades
m de sexos se cuelgan eu las °rejas conchas triangulares Los hombres
andan desnudos excepto que por una honestidad natural Ile%an un
pequerio delantalcito como los albarilles Pero todas las mujeres estan
cubiertas desde los hombros hasta los pies con un genero blanco que
ellas se fabncan con la corteza dei arbol pmo Los barbaros suelen
ornar con una corona de plumas de papagayos la parte tonsurada de ia
cabeza Sus armas consisten eu flechas con un gancho con las cuales
bajan con una habilidad especial las aves aun en vuelo Elos y los suyos
se ahmentan con antas, heras y aves de todas clases No repudian
tampoco la agricultura Al menos se encuentran en abundancia en los
bosques trigo turco (maiz) frutas tabaco aprecian mucho los cuchillos
y las hachas de hierro Como encontramos semejantes instrumentos
de hierro en su poder no dudabamos que ellos los habian quitado a
algunos esparioles asesmados que en algun nempo juntaron yerba
en las selvas Entre ellos Dios se denomina Tupa como en guarani
pero ellos poco se preocupan por conocer sus leyes Como no saben
de un culto divino, tampoco conocen un culto idolatra Al demomo
llaman aúa o afíanga pero sin venerarlo nenen ia mayor estima a los
hechiceros o mas bien charlatanes y los temen Pues estos se jactan de
que conjuran a venir y desaparecer las enfermedades y aun la muerte
que presagian lo porvemr causan mundaciones y tempestades que se
transforman en tigres y pueden modificar aun de otros modos las leyes
de la naturaleza Aborrecen todo matrimonio entre panentes aun en el
grado mas remoto y lo estiman algo nefando Conforme con la costumbre
de los guarames, encierran sus cadaveres en grandes cantaros de barro,
de los cuales vimos tres vacios en nuestro viaje a traves de la selva Pero
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se preocupan por su destmo despues de la muerte Si bien estos barbaros
no comen carne humana los mdios vemos hacen de ella una regalia
Se cuenta que han comido una mujer que habia escapado de su marido
Sus comparieros de choza en Mbaevera que la quisieron alcanzar en su
huida hallaron sus huesos y recentes huellas de antropofagos Todo
forastero sea indio espariol o portugues les es sospechoso Por esto
reciben amados a su huesped pues lo consideran un enemigo que solo
trata de poner lazos a su libertad La misma sospecha abngaban de mi
y de mis indios cuando nos vieron llegar

Dobnzhoffer, despues de vencer su merecida desconfianza, lo-
gró una cierta amistad con el jefe local, hasta el punto de que éste le
ofreció una de sus hijas como esposa, para consolidar una relacion de
ahanza de acuerdo a la logica político-parental guarani dei "curiadaz-

go" (tovaya) El jesulta consiguio, aparentemente, una aceptacion de
ia misionalización por parte de los nativos, pero no pudo concretarse,
permaneciendo estos en sus selvas natales Al parecer, ia aparicion de
una enfermedad entre los Mba'e Verá fue adjudicada a la visita dei
sacerdote, y el lider chamanico Tupánchichri enveneno ai mburuvicha

Roy, por considerarlo comphce de ias muertes y por estar en contra de
evangelización También Dobnzhoffer atnbuye su fracaso a ia accion de
un poderoso encomendero, que necesitaba más trabajadores mdigenas
para explotar los extensos yerbales de Mba'e Verá, pero ia cosecha dei
espariol fracaso cuando los mffigenas prendieron fuego a los almacenes
de yerba, pereciendo unos 17 hispanos Casi para la misma época, Félix
de Azara (1845), en su descripcion dei Paraguay, proporciona una vision
precana de los Ramados "monteses o caguas (ka yngua) , serialando

que existian unos 22 asentamientos en las selvas que se extendían en-
tre los nos Parana y Paraguay, mcluyendo ia cordillera dei Mbaracajú,
Curuguaty, San Joaquín y San Estamslao, pero tambien por la costa
oriental dei Paraná, es dear en ia actual Misiones, a onllas de los rios
Aguaray y Jejuy Nuestro muy citado cronista seriala que

aunque carecen de religion y leyes nenen alguna noticia del
cristianismo adquirida por los indios desertores de San Joaqum y San
Estamslao y quizas mas antiguas porque hay entre ellos descendientes
de los que fueron cnstianos en los pueblos de Xexuy Penco Maracaya
Terquean Ybypanya y Candelana ( actual Misiones argentina), que
fueron asolados y muchos de sus mdios huyeron a los bosques La mitad
de los pueblos de San Joaqum y San Estanislao son de estos mdios
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cuya casta se ha conservado porque lo fragoso de sus habitaciones no ha
permitido la entrada de los pauhstas y guaycuru o chaquefios Su barbote
(tembeta) es una muletilla de goma muy transparente (resma) larga seis
pulgadas y cuatro lineas de diametro Se pmtan mucho y las mujeres
llevan muchas lineas moradas verticales y paralelas que caen desde el
pelo hasta el plano horizontal que pasa por las ventanas dei olfato

A diferencia de los otros grupos, los mbya mantuvieron su au
tonomia, eventuales relaciones comerciales y ciertos intercambios,
pero también constantes combates con los esparioles y sus posteriores
descendientes cnollos y mesnzos Hacia 1844, el Presidente paraguayo
Mariscai Carlos Antonio Lopez, instruía a sus oficiales en la zona Es
menester desplegar con valor ( sic) que imponga gran respeto a estos
salvajes (ofreciendo provisiones) para gasto de la gente que llegue a
destmarse a la persecuaon y exterminio de este resto de salvajes (
recnmmando) que en el parte ni se ha hecho mención de haberse arra-
sado ninguna de las tolderías arruinadas (y ofreaendo) los elementos
necesanos para una expedicion destinada a batirlos de esa guarida
(Documento dei Archivo Nacional de Asuncion, reproducido por Fo-
gel, 1998 406-407) El deber de la venganza hacia que los ka yngua
respondieran a la violencia con más violencia, pero ia capacidad mili
tar paraguaya era mucho mayor, hasta el punto que en un dramatico
episodio 500 hombres indígenas lueron aprisionados y asesmados a
golpes de macana, y sus mujeres y mrios repartidos como servidum-
bre en Asunaon ( Susnik y Chase-Sardi, 1995 228) Es dear que la
naciente Republica dei Paraguay realizaba su propia, modesta y muy
poco conocida 'conquista dei desierto ' para desarrollar ia economia
extractiva de yerba mate, a expensas de los últimos terntonos indí-
genas libres de la imposicion estatal que connnuaba la dommacion
colonial A pesar de la guerra, hacia 1865 la documentaaon histórica
seriala noticias de ia presencia de ka tngua identificados como gentes
de Maba'e Verá asentadas entre los rios Acaray y Monaday, y que
estaban divididas en varias jurisdicciones politicas ("cacicatos ') Su
independencia fue mantenda celosamente, hasta el punto que todavia
eu 1875 el naturalista Benjamin Balanza tuvo que solicitar permiso al
mburuocha (líder politico) llamado Arapoti Ju, jefe dei gran Teko ha de
Mba'e Vera para poder entrar en su selvático territono con el proposito
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de realizar estudios botanicos en las selvas de Caaguazú, Caazapa y
Alto Parana (Astre, 1947, citado por Chase-Sardi, 1992 44) Uno de los
pocos autores locales de la pnmera mnad del siglo XIX (Molas 1868
[1957] ) comenta que algunos "monteses" solian saiu de sus selvas en
una especie de procesion acompanada por cánticos y enarbolando una
cruz que habrian traído de la abandonada reducción de Santa Maria
Sm embargo, no sabemos si estos monteses eran Mbya, Paz o Ava Katu

aunque el culto a la cruz pareciera identificados como Paz Tavytera

La pnmera noticia fidedigna que conozco respecto a la unlización
dei etnommo mbya (escrito mbhia) corresponde a una referencia de
1887, proveniente de la obra de Bertom (1922), quien los ubica en las
cercanias de la localidad que despues llevana su nombre Para fines
dei siglo XIX, no queda duda de la continuidad de la presencia de la
gente de Mba e Vera en terntono argentino, ya que Ambrosetti (1896
663) sefialaba que los "caingua" locales se dividian entre los "chin.-
pa" y los "apitere baticolas" o 'baa-veras ' (Mba e Vera) Esto no es
sorprendente, ya que de manera mdependiente a los desplazamientos
autónomos, en 1724 vanos de los indígenas de Ia reduccion de San
Joaquin fueron trasladados a Santa Mana en Misiones, pero en 1733
algunos volvieron a huir de regreso a Mba'e Vera y otros, presumible
mente, a las selvas circundantes del Alto Parana (Anglés y Gortan, en
Fogel, 1998 112-113) Para la pnmera =tad del siglo XIX los monte-
ses controlaban una amplia región, de acuerdo a un testimonio de la
epoca (Molas, 1868 [1957] ) " Desde el Parana hasta las fuentes dei
Igatuni, costas del Jejui, mmediaciones de Curuguaty, San Joaquin y
San Estamslao, habitan mdios salvajes de diferentes tnbus pero de
un mismo idioma con pocas vanaciones " Los ataques y conflictos
con los monteses se prolongaron casi hasta comienzos del siglo XX, ya
que en 1895 tuvo lugar una poco conocida insurreccion o movilización
protagonizada por unos 3 000 mbya liderados por 22 jefes de la region
del Guaira (Bertorn, 1922 123) Tambien existen comentanos respecto
a algunas evidencias de pracncas antropofagicas ntuales contra ene-
nugos hacia 1930 (Fogel 1998 14) lo que contradice la ideológica
negacion del canibalismo Es importante destacar que en la misma
época de esa poco documentada movihzación o rebehon Ambrosetti
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(1894) escnbia sobre los "caingua" de Misiones, lo que confirma una
presencia regional y no solo local de los mbya, tal como ya lo asentara
Azara De hecho, la reconocida erudición etnohistonca y etnológica
de Metraux (1948) le habia permitido destacar que las noticias sobre
los mbya databan del siglo XVIII, considerandolos indígenas que no
pudieron ser cristianizados y cuyo habitat se extendia desde la sierra
dei Mbaracaju en el Paraguay hasta los alrededores de Corpus en Mi-
siones Argentina, asi como en el sur dei Brasil

La configuración mesiámco-milenansta

Al parecer, ias versiones legendanas recogidas por Cadogan (1956
302) entre los mbya, serialan que desde el siglo XVIII se desarrolló entre
los habitantes de Mba'e Verá un extraordmano misticismo revivalista,
como reaccion ai intento de reducirlos en cl Taruma, produciéndose
varias migraciones hacia la mítica Yiy Marane y, la Tierra Sm Males,
dirigidas por vanos lideres chamanicos que fueron progresivamente
mesianizados9 Tal como lo comprueban las centenanas transmisiones
de los textos de la narrativa guarani, un siglo y medio no es demasiado
tiempo para el mantemmiento de su tradicion oral Los lideres mas
frecuentemente mencionados, sobre algunos de los cuales se continúan
transminendo sagas heroicas, son Capitá Chiku, Kuarachy Ete (Au-
téntico Sol), Kuarachy Ju (Amanllo Sol Sagrado), Karai Chapa ( Sefior
o Chamán Chapa), Karai Katu (Verdadero Serior) y ia mujer chaman
Takua Vera Chy Ete (Autentica Madre dei Bambu Resplandeaente )
Esta mujer profeta mesianizada es todavia recordada en cantos que le
son destinados y que descnben sus capacidades chamánicas, tal como
lo registrara Cadogan (1951 201) hace ya muchos arios, en un texto
que amenta ser reproduado como testimorno de la práctica y el poder
chamamcos relacionados con los huesos de los muertos

Takua Vera Chy Ete deposito los huesos de quien habia portado la
vara msigma (nombre religioso de los esqueletos objeto de culto) en
un recipiente de carias trenzadas Canto danzo ejecuto danzas en
honor de ellos obtuvo con ellos la perfeccion obtuvo con ellos kandire
(mmortalidad) Obtuvo que arculase por los huesos el Verbo obtuvo
que arculase por ellos la palabra (alma) los Seres Buenos (dioses)
ilummaron el lecho de la cosa grande (nombre rehgioso dei cadaver
humano) (elos) llamaron a Takua Vera
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Parece posible fechar el desairollo de las expectativas milenans-
tas y el inicio de los movimientos mesiámcos en la ultima década dei
siglo XVIII ya que uno de los lideres, Karai Katú (Verdadero Chaman
o Gran Serior ), mició su peregnnacion hacia el mar ai aproximarse los
extranjeros para fundar San Juan Nepomuceno en 1798, dejando sm
cultivar su extensa plantacion de tabaco sagrado, la que aún puede ser
encontrada (o visualizada) por quienes realizan los adecuados gera-
cios espirituales (Cadogan, 1956 301) La memona de otros de estos
lideres cansmancos tambien llega hasta nuestros dias, como en el caso
de Capita Chiku (Capitán Chiku), cuya epopeya habria transcurndo
probablemente también hacia fines dei siglo XVIII De acuerdo a la
versión de los mbya dei Paraguay, este lider religioso habia nacido en
ias cercanias dei arroyo Urukuchy, en el Tarumá, desde donde viajo
hasta Asuncion, en cuyas calles bailo y canto los himnos sagrados
burlandose de los esparioles, quienes lo capturaron y condenaron a
muerte, aunque él logró escapar recurnendo a sus poderes chamamcos
Capitá Chikú ya habia alcanzado el estado de aguyie (perfeccion) que
lo llevó a obtener la esotérica condicion saci alizada (o divinizada) de
kanchre, baio la chrección espiritual de su suegro, el chamán Kuarachy
Eté (Verdadero Sol) El hecho es que pudo alcanzar ia Yvy Marane y

(ia Tierra Sm Males), cruzando el Gran Mar Ongmano (Para Guazu

Rapyta) junto con su esposa y su hijo, sin necesidad de monr sirviendo
de modelo ejemplar de conducta para su pueblo (Cadogan, 1992)

Las hazarias y capacidad de alcanzar ia Tierra sin Males de Capitá
Chiku son todavia recordadas por los mbya de Misiones en forma de
una saga heroica, transmitida oralmente dui ante generaciones, lo que
constituye una clara evidencia dei ongen comun de los depositanos de
la tradicion Ruego ai lector que me permita reproduar, con la extension
que merecen, algunos fragmentos de un texto oral que tiene mas de
doscientos arios y que es uno de los fundamentos mítico ideológicos
dei actual Pueblo Mbya (Ramos, et ai, 1984)

Eu el lugar eu que Capitan Chiku se entrego fervientemente a Ia
obtencion de ia mmortalidad a orillas dei Urukuchui y se yerguen
mmoviles innumerables flores eternas hasta el dia de hoy ( ) En el
lugar en que Capitan Cluku doblo primitivamente las rodfilas danzando
a onllas dei Urukuchi y para la obtencion de ia vida eterna se ven
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mnumerables las huellas de ias plantas de sus pies y se escuchan las
palabras sagradas dei canto dei hombre hasta el dia de hoy En el lugar
en que Capitan Chiku entono primitivamente sus pleganas a onllas
dei Urukuchi y para la obtencion de ia hermosa vida que no nene fm
esta el ongen de los ecos de ias palabras sagradas hasta el dia de hoy
(Despues de que su futura esposa lo rechazara) la futura verdadera
madre de sus Imos entro nuevamente en la casa de las °raciones Duo
Cluku Bien solamente tu futura madre de mis hijos me acompariaras
en aquello que es objeto de mi escuchar Por consiguiente asi duo su
esposa Bien si es asi yo te he de acompariar diligentemente donde
sea nos pongamos a escuchar en busca de la mmortalidad Kuarachy
Ete ( el suegro) le duo a su hija Bien llevale a tu esposo maiz nerno
tabaco Comio Chiku lleno de neblina imperfecta (humo de tabaco)
el interior de la casa de ias pleganas Despues cerro ia puerta y ya
guiso fornicar Por este motivo se enojo Kuarachy Ete Atadle ias
manos duo pues gobernara mal ia morada terrenal (Kuarachy Ete los
amenaza con negarles alcanzar la perfecoon pero despues los perdona )
Solamente entonces asi hablo Kuarachy Ete Bien aunque habeis
transgredido no transgredisteis dei todo Chiku ponte en cammo con
tu cuerpo imperfecto hasta el centro dei pais de los habitantes distintos
(de los mbya) de la tierra Vete aunque sea dentro de mucho tiempo
obtendras la fortaleza espiritual, dej aras de transitar por los caulinos de
la imperfeccion terrena ( ) Chiku ya tema un hijo Kuarachy Ete para
ponerlo otra vez a prueba hizo que se encarnara el alma dei habitante de
los bosques (aguara ozkema ka awzpe jaguar) en su metecito El jaguar se
adentro en la selva rugiendo ferozmente Ven muchachito dem ( su
madre) y a los dioses Tupa mvocaba dohentemente ( ) Un dia vieron
Ilegar un perrito negro Entonces asile duo a Chiku Yo acabare con el
jaguar si es que tu lo consientes si es que no vas a sentirlo Entonces
la madre duo Porque en verdad lo sentimos es que hacemos escuchar
nuestros sollozos en la selva ( ) Bien por consigmente duo el perro
negro con esto le tirareis a la cara Y mientras asi les decia les dio un
trozo de granizo el proyectil dei arma de los dioses Tupa ( ) Entonces
le tiraron con el granizo El alma dei habitante de los bosques (el jaguar)
se elevo otra vez Y en el huito de Chiku se encarno nuevamente un
alma nueva hermosa ( ) Juntos llegaron a Asuncion Cammaron por
ias pequerias sendas (calles ) imperfectas Fueron a ia plaza grande
(mercado) y hablaron con los extranjeros Cuando los vio el jefe de los
extranjeros asi les duo Bien descansad aqui que nosotros vamos a
procuraros algo de comer Clnku duo Quedemonos entonces si es asi
parece que esta gente es amable (que no nos odia ) Por consiguiente
los habitantes distintos (a los mbya) de ia nerra fueron a matar un
toro Durante todo ese nempo Chiku cantaba sus pleganas repetia ias
hermosas palabras ( ) Ya le traen a Chiku toda la carne dei toro ( )
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Solamente entonces asi duo Chiku a la madre de sus hijos cEsta bien
esto as'? Esto no esta bien no es esto lo que nosotros buscamos duo no
es para esto que nos pusimos a cammar Siendo verdaderamente asi
asiles duo a los de rostros peludos (extranjeros ) La carne de vuestro
toro envenenado no la queremos comer no proviene sino de vuestras
mentiras El jefe de los extranjeros se enojo Chiku fue encerrado debajo
dei corredor (carcel) dei jefe de los extranjeros Le pego estuvo a punto
de matarlo tema fiebre padecia hambre Chiku no se asusto con todo
ello haaa sentir himnos que retumbaban en los corredores de la casa
del jefe de los extianjeros Solamente entonces el corazon de Chiku se
lleno de resplandores como el sol el origen de sus palabras resplandecia
completamente los cantos que entonaba lanzaban resplandores como
fuegos luminosos la puerta de la divinidad (su boca) estaba cubierta
de rocio Fue despues de esto que se lo llevaron los dioses Tupa Bien
madre de mis Imos duo Chiku- nuestra sangre imperfecta ya fue
purificada en verdad nuestras carnes ya no seran transformadas en
nem Nos iremos a la Tierra sm Males despues de haber cruzado el
Mar Grande La tierra de condicion enferma quedara por estos lados se
separara del parais° El latigo hermoso (maroma) dei loro dei Discreto
Hablar nos esta esperando para llevarnos hasta las ramificaciones (los
origenes) dei Mar Grande allende el pais de los Kurutue (portugueses
actual Brasil) El nos esta esperando porque supimos fortalecemos en
un pequefio amor (en la humildad) Asi chaendo camino Chiku Se
fue hacia la morada de los dioses (haaa el Este) Chiku ya no cammaba
mas por los cariamos de las imperfecciones terrenales Transitaba hacia
la inmortandad sm sufm la pena de la muerte Se lha Chiku en medio
de los resplandores de su manga (adorno floral)

El texto de Capitá Chiku puede ser interpretado como una espece
de evangeho salvacionista mbya, donde el héroe representa un modelo
ejemplar de conducta Su lugar de nacimento estaba bendecido por la
divimdad y en el comienzo de sus aventuras epicas ocurre una prueba
de castidad impuesta por su suegro cuyo incumplimiento lo amenaza
con ia imposibilidad de alcanzar su verdadero destino El relato no nos
permite determinar si el suegro es un gran chaman o si es directamente
el Heroe o Dios Sol, ya que su nombre puede ser tanto el de la deidad
o el de un emulo En el primer caso, Chiku seria el yerno o, por lo
menos, un aliado de ia deidad El hecho es que este pecado adánico
le es perdonado como una transgresión menor, pero sufre una prueba
mayor que es que su hijo sea transformado en jaguar compleja enndad
que es a ia vez la negacion o antagonismo de lo humano y uno de los
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aspectos de su tradicional realización como guerrero canibal En todo
caso, el hijo de Chiku se diluye en el mundo natural para después ser
rescatado con el auxilio de una deidad animalizada en forma de perro,
que es el animal mas cercano a lo humano El viaje a Asunción y su
acntud de desprecio a los jurua (bocas peludas) establece la distancia
que hay que mantener respecto a los extranjeros, quienes lo hacen
padecer un doloroso calvano Llega entonces a la conclusion de que
hay que alejarse definitivamente de ellos a través de los ejeracios
espirituales, los que permiten alcanzar la perfección y encaminarse
sm monr hacia la anhelada Tierra sm Males De las múltiples posi
bilidades interpretativas que nos ofrece esta epopeya, se destaca la
conjunción de ias logicas míticas mbya y las cristianas mezclando
pecado original, "jaguarificación", calvano, kanchre (nocion mitica
que conjuga una condicion humana y un lugar sacralizado ) y anhe-
lados paraisos Tambien se hace presente la historicidad dei mito que
refleja el momento histonco a traves de su apropiación simbolica Ya
Lévi-Strauss (1968 189) ha destacado que una de las posibihdades
del mito radica en su capacidad de conjugar el pasado, el presente
y el futuro, dentro de una totandad simbohca que unifica la diacro
nia en una totandad sincrónica De ali' la plasticidad del mito y su
capacidad para incorporar nuevos mitemas referidos a la cambiante
realidad de la cultura, lo que proporciona uno de los medios para
aproximamos ai quehacer simbólico de un pueblo y refenrlo a sus
vanables situaciones contextuales

Queda entonces claro que los chamanes divinizados mfluyeron
de manera determmante en la dmamizacion de ia expectativa mile-
nansta y mesiánica mbya fenómeno por demás presente en toda ia
tradición guarani Mas alia de la discusion contemporanea referida
a si el mesianismo guarani fue precolorual o desencadenado por el
colonialismo, endógeno o exogeno, o si ia noción de Tierra sm Mal es
prehispámca o contemporánea (Pompa 2004), para mi no queda duda
de la existencia histonca de una tradición milenansta y mesiánica,
aunque se pueda discutir su profundidad temporal w Prueba de ello es
que todas ias rebehones guaranies anticolomales fueron guiadas por
ideologias profeticas y, generalmente, por chamanes que asumian la
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condiaon de mesias, es decir, de enviados de las deidades (Metraux,
1928, Espíndola, 1961) El milenansmo guaram, la creencia o el anhelo
de la existencia de un mundo mejor, ha sido siempre alimentado por
ia mstitución chamamca compuesta por lideres espirituales y ntuales,
capaces de comumcarse con las deidades y videntes, ya que precisa-
mente, uno de sus dones es la predicción dei futuro (joechakara, tesapyso

segun Montoya) Como hemos visto, los chamanes históricos pueden
transformarse en heroes divinizados, que se desemperian como mode
los ejemplares de conductas Por otra parte, la mitologia actual de los
mbya nos ofrece claras evidencias sobre su caracter de Pueblo Elegido,
aunque no podemos saber si esta data de la época prehispanica o se
desarrolló en los montes de Mba'e Verá Pero quizás la argumentación
mas importante respecto a la vigencia de la tradición profenco milena-
rista es que la dmámica migratona durante el ultimo siglo ha estado
frecuentemente avalada por la ideologia milenansta, que acompario
y acomparia cl desarrollo de las movilizaciones regionales e interna-
cionales (Schaden 1963, Litaif, 1993, Ladeira, 1996)

Un testimorno contemporaneo de la situacion de los Mbae Vera
a mediados del siglo XIX, y de la forma en que vivieron los sucesos
locales de la Guerra dei Paraguay (1865-1870), lo proporciona la
memona histórica de los actuales emigrantes mbya paraguayos de la
aldea brasileria de Bracui En cl texto que transcribiré a continuación
pareciera que la guerra fue librada contra ellos y no que sintieron sus
efectos de manera indirecta, por lo que no sena sorprendente que se
tratara dei recuerdo de los episodios bélicos desarrollados poco antes
de su estallido para expandir los cultivos comerciales de la yerba mate
a expensas de los tei monos conservados por los "monteses ', tal como
lo he comentado páginas atrás En el relato establecen una competencia
directa entre cl autocrata paraguayo y cl chaman que se desemperiaba
como su hder polinco y espiritual, quien sólo pudo ser derrotado por la
traicion y la acción personal del supremo dirigente de sus enemigos
Veamos la narracion (Litaiff, 1996 97)

El ultimo Gran Paje guarani muno durante la Guerra dei Paraguay
Si ahora tuviesemos un Gran Paje autentico fuerte, el quitaria el dolor
el sufnmiento de los guarames Hoy no tenemos mas porque el ultimo
muno durante la Guerra dei Paraguay Y eso fue poi que los paraguayos

ILHA
Revista de Antropologia

123



Miguel Alberto Bartolome

nos teman rmedo quenan acabar con los guarames los mdios estabamos
haciendo la guerra con Paraguay Una vez se quedaron (los guai anies)
ai costado de un cammo esperando que los soldados pasaran cuando
pasaron los mataron a todos ni alcanzaron a ver de donde venian las
flechas solo se salvo uno para que pudiera contar la historia a los otros
Pero los paraguayos regresaron nuevamente Entonces el Paje estudio
(adquiri° inspiracion ayuda divina) y mando ai viento a derribar todo
los armamentos los vehiculos todo Solo muno un ilidi° pero todos los
soldados muneron El Paje que era viejito como yo (el hablante) fue a
conversar con Solano Lopez (el presidente paraguayo) entonces este le
corto un dedo despues el brazo despues el cuello de nuestro Francisco
Felipe pobrecito nuestro Paje Ese tal Solano salio entonces gritando
Lo mate mate a ese Cacique porque sabia conversar sabia demasiadas

cosas era peligroso entonces lo mate nadie lo lograba matar pero yo
lo mate Muno el Cacique que tema muchos conocimientos ahora
ya se acabo' Los indios quedaron esperando que el Cacique paje
regresara pero el nunca mas regreso Al final vimeron muchos mas
paraguayos y mataron a los indigenas, mataron a casi todos los pocos
que sobrevivieron huyeron Virumos para el Brasil entonces vimmos
para el mar Es muy triste pero es muy certo los guarani no tenemos
mas Paje por eso es que tenemos que rezar mucho

Conociendo la existencia dei sustrato ideologico representado
por la tradición milenansta y mesianica, resulta coherente suponer
que durante mucho tiempo de aislamiento y confrontaaon tuvieron
que tratar de comprender la situación mteretnica en sus propos tér
minos Y esos terminos suponian apelar ai =mo codigo simbolico
que, historicamente, ha construido y reconstruido el edificio cosmico
que amparaba a su sooedad La nueva realidad debía ser re nomizada
re significada, al situaria dentro de un orden significativo compatible
con los sentidos que defiman ias perspectivas existennales huma-
nas Ya no podian solo reflexionar sobre si mismos, descalificando a
los "otros" nativos como "tupíes' (kamgang, guayaki, etc ), sino que
tambien debian definir su identidad en contraste con la presencia
colonial y neocolonial dei Estado nacional Y esa definición pasaba
necesanamente por una confrontación ideológica con el mundo de
los colonizadores, a los que no podían derrotar militarmente, pero
de los cuales querían mantenerse separados Ante la amenaza de
la perdida de significados existenciales, aún mas dramatica que ia
muerte ia actualizacion dei ser social de la colectividad, acosada por
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la desemantizacion, refleja una clara voluntad de asumir o reasumir
la con.struccion o reconstruccion de un proyecto historie° acosado por
el colonialismo El rechazo de la evangelizacion imphcó la creacion de
su propio discurso de salvacion Pero los viejos sistemas simbohcos se
vieron alterados por la continua penetracion de los nuevos significantes
y significados, =bolos y sentidos, que paulatinamente ingresaban
en su ambito (Bartolome, 1988) Su impacto no podia ser ignorado
ni eludido, y con el correr de los afios sus =mas elaboraciones sim
bólicas se vieron sutil o intensamente permeadas por significadones
que no estaban originariamente comprendidas en los codigos de los
textos culturales preexistentes

En un contexto de esta naturaleza, la existencia de los colom
zadores no se desemperia sólo como un catalizador de conductas que
intentan rechazarlos, propomendo una revitalización de las tradiciones
mdigenas, sino como una presencia ineludible que cambia de manera
radical las perspectivas existenciales comumtarias Los mbya se ven
entonces obligados a practicar una especie de actualización simbolica
dei mundo, en concordanda con la nueva historicidad que lo inva-
de y lo redefine Los especialistas religiosos tienen que adecuar sus
construcciones discursivas a la nueva realidad mcluyendola dentro
de tradidones reformuladas que puedan dar cuenta dei contraste
mteretmco y de la propia especificidad ante los mevitables "otros'
Surge entonces una nueva perspectiva dei "nosotros en situadon", que
inclino a una necesaria reformulación de las construcciones simbolicas
que lo definían ya no eian el pueblo dominante sino una colectivi-
dad que terna que sobreviur frente a un grupo más poderoso Una
nueva reflexion cosmológica tema que legitimar o al menos ayudar
a comprender esta situacion, para impedir ia pérdida de significados
existenciales derivados de ia imposibilidad de mantener la anterior
estructura de plausibihdad del universo, que los proponia como un
pueblo guerrero destinado a dominar a los otros pueblos Nos encon-
tramos entonces ante una transformacon religiosa, que conjuga la
experiencia de la tradicion con las exigendas dei momento historie°
que le toca vivir a ia cultura

Los mbya se sintieron perseguidos y agredidos Pero la cosmologia
milenarista les informo que eran un pueblo que llevaba en si mismo

ILHA
Revista de Antropologia

125



Miguel Alberto Bartolome

los pnncipios de ia divinidad, y así se convirtieron en una sociedad de
elegidos cuyo destino estaba asociado ai de sus deidades La tradicion
guerrera se fue transformando paulatinamente en una ideologia re-
dencionista, que los redefinia como una colectividad elegida, abocada
a un culto de salvacán de apariencia monoteista, que subsumia las
tradiciones panteistas y ligadas aia naturaleza Culto cuyos parámetros
religiosos proponian la revitalización de la tradicional búsqueda de esa
especie de paraíso terrenal la Ivy Marane'y o 'Rena sin Mal", alcanza-
ble por medio de una punficación fisica y moral, ia aguije (madurez,
perleccán) Esto contradecia, en vanos sentidos, la tradicional lógica
histórica expansiva del ava ete guerrero y canibal (autentico hombre),
vinculada a su antagonista y pariente a la vez que referente ideolo-
gico el. jagua rete, el jaguar, ai que designan como chio o yagua en su
variante idiomatica Esta "extraria" religiosidad mbya llevo mcluso a
Cadogan (1950) a considerarlos inicialmente como una "nación" tri-
butaria de los guarani y no "verdaderos guarames" pues su mitologia
era distinta y, aunque sufrian continuos ataques de los Ava-Chinpa,
declaraban no ser guerreros y sólo buscar fuerza espiritual y desear el
amor ai projimo El grupo dei cual formaban parte los interlocutores
de Cadogan se auto designaba como Jeguaka va Tenonde Pora Gue, "Los
Pnmeros que Usaron Verdaderos Adornos Plumanos", una auto deno-
mmación exclusivista de esa especifica agrupacion dentro de la etnia y
que no es generahzable a todos los grupos mbya, muchos de los cuales
m siquiera ia conocen Pero afirmaban su pureza serialando que ellos
no bebian chicha de maíz (kaaguy) y que nunca fueron caníbales Es
decir que trataban constantemente de enfatizar su diferencia respecto
a las demás parcialidades guarames

Los miembros de este Pueblo Elegido generaron entonces una
logica cosmológica excluyente, que los tema como sus unicos destmata-
nos y que otorgaba una estructura de plausibihdad posible a ia caotica
realidad que se les imponía Esta leginmacion ideológica permiti() que
se constrtuyeran como una comunztas normativa (Turner, 1974) que re-
presentó la continuidad en el nempo y en el espacio de la comunidad
con expectativas mesiamcas que redefimera su ser en el mundo Los
lazos parentales, linguisticos, culturales y los sistemas normativos se
sacralizaron, se cargaron del poder necesano para saber que su ruptura
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implicaba el caos, ia desapancion de ia colectwidad y, junto con ella,
el mundo ai que estaba asociada La tekó katu (la verdadera norma de
vida) paso a ser regida por ia teko rnarangatu (ia norma sacralizada )
La nueva noción de persona, dei wada de la comunitas normativa mbya,
suponía dejar de ser lo que se era para pasar a ser otro tipo de gente, lo
que implicaba una redefinicion sustantwa de la nocion previa dei ser eu
el mundo de cada individuo y, por ende, de toda la colectividad Por ello
la desesperada búsqueda de grupos y personas por cumphr con pautas
existenciales, que nmgun líder puede imponer de manera coercitiva,
pero que en cada individuo ofrecen la alternativa de asumirse como
parte de un todo cosmico y social ideologicamente legitimado El carac-
ter coercitivo fundamental de la sociedad milenansta no radica tanto
en sus estrategias de control social smo en los mecanismos generados
paia constrtuirse e imponerse como una realidad total Así se explica
tambien el papel pasado y presente de los chamanes, emperiados de
manera constante en refrescar la memona colectiva, a traves tanto de
la ntualidad como dei discurso, estableciendo una comumcacion de la
sociedad con ias deidades, que establecieron las normas de conducta
necesanas para calmar ia ansiedad existencial de la comunztas norma
tzva Los chamanes se desemperian de esta manera como pulmones
de ia historia, relatando las mitificadas tradiciones de los mesías y de
los héroes culturales, a los que msuflan vida a través dei relato de sus
acciones, a la Ve7 que guiando las constantes pracncas ceremornales
que reconstruyen periodicamente a la comunidad "elegida"

De acuerdo con las cronicas coloniales, los karaz (chamanes ) de
los 'monteses" aterronzaban a los mdigenas reducidos en las aldeas
colornales induciendolos a abandonarias y abjurar dei cristianismo
En reandad podemos suponer de manera verosimil que los mducían a
mcorporarse a la comumdad de elegidos tratando de aumentar el nu
mero de los mtegrantes de la cornunztas Numerosos guarames, profugos
dei sistema colonial misional pnmero y dei posterior neocolonialismo
estatal, se refugiaron entre los "monteses y fueron progreswamente
"remdiamzados' o "reculturados' , pero pudieron transmitirles mucho
de los argumentos evangelizadores cnstianos Por ello, es posible que
fuera en esa epoca que los chamanes mbya comenzaran a reelaborar
el discurso cosmológico que ha negado a nuestros dias, algunos de
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cuyos relatos han sido recogidos en el texto dei famoso Ayvu Rapyta

(Cadogan, 1959, 1992) Este complejo poema cosmogonico no seria
entonces un testimomo dei remoto pasado sino la demostración
contextuai a su época de una migualada capacidad simbólica, que
buscó elaborar el discurso y la doctnna propos de un pueblo elegido,
eticamente "punficado" (rechazando ia vinculacion con los jaguares
y manifestando horror ai canibalismo) y capaz asi de conliontarse
de manera igualitaria con ia tradicion salvaciomsta bíblica, tal como
tratare de demostrar más adelante

No solo en el ámbito de la cosmologia se produjeron transforma
ciones en la reestructurada configuración cultural mbya Si algo definia
a sus lógicas parentales era la exogamia de grupo, la arculacion de
mujeres que posibilitaba el establecimiento de los vínculos de alianzas
matnmomales, ia que se estructuraban a traves de la relacion diadica
entre tovaya, cufiados cuya cooperacion aseguraba la asociacion en-
tre las distintas unidades domesticas y entre las diferentes unidades
aldeanas Incluso el 'cunadazgo", como hemos visto, se unlizaba
para establecer las paces con grupos enemigos o intentar aharse con
sociedades diferentes como la hispana Sm embargo, en la actualidad
los mbya expresan una muy definida tendencia endógarna, que busca
el desarrollo de alianzas matnmoniales en el seno de la misma coice-
nvidad étnica, aunque pueda vincular a distintos grupos parentales y
aldeanos pero siempre dentro dei Pueblo Mbya Quien no se casa con
un integrante de la misma comunidad de elegidos puede llegar a dejar
de ser uno de sus miembros Algo similar ocurre con otros aspectos de
la cultura, tales como la ereccion de las casa-templo Opy, la especifica
modalidad ritual, los escasos adornos plumanos, las cada vez menos
usadas emplumaduras de las flechas y ia especial madera de los arcos,
el tipo de cestos de nansporte y otros rasgos que pasan a desempenar
un papel de emblemas identrtanos ya que permiten establecer su
diferencia respecto a ias otras parcahades

Llegar a Ser mbya

Decia que para el siglo XIX las pnmeras observaciones sobre los
mbya como una colectividad singular aparecen en ia obra dei naturahsta
sumo Moisés Bertoni (1922), aunque existe un poco especifico texto
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referido a las técnicas de caza de los "bancola", que habitaban en las
margenes dei no Iguazu (Wagner, 1911) Respecto a la presencia de
los tres grupos actuales, Mbya Pa 1 y Chzrzpa, esta quedaria inicialmente
registiada en ia pionera etnografia realizada en 1924 por el sacerdote
etnologo Franz Muller (1989), quien ya los diferencia a nivel linguistico
y cultural, basandose para esta última caracterización en las distintas
formas y denommaciones de los canastos de transporte, el avaca para
los Mbya, el ayo para los Ava Chi rzpa y el pynacu para los Paz Ttavytera

Este sacerdote Muller perteneaa ai último gran intento de re-
ducción misional realizado sobre los mbya "monteses" en el Paraguay,
aunque dirigido desde la Argentina por los sacerdotes de la Orden
dei Verbo Divino Hacia 1910 la Orden intento una empresa misional
en la region de Puerto Bogann (actual Hernandanas) pero despues
de 14 atios de esfuerzos evangélicos se vieron obligados a abandonar
la region sin haber logrado convertir a practicamente nadie, ya que
los mbya rechazaban dehberadamente el discurso cristiano Se Ilegó
a dar ia situación contradictona e irreal para los misioneros de que
dos mdigenas a quienes se intento evangelizar atravesaron la selva
para llegar a Caaguazú y denunciar formalmente ante las autoridades
exiles paraguayas que los estaban tratando de bautizar y cristianizar
(Bockwmkel, 1996 91) Los misioneros no esperaban encontrarse con
gente semi desnuda, que practicaba sus antiguos ntuales y que des-
preciaban a sus "redentores , cuyas deidades no les mereaan mngún
respeto y cuya propuesta de trabajar en la rmsion les parecia absurda,
ya que contradecia toda logica de una vida razonable Es que ésta ul-
tima debia contar con el suficiente nempo para dedicarse a ia caza, a
ia pesca y a conversar con los amigos Aunque vivian en las entonces
tupidas selvas cercanas al rio Monday, los rnbya establecian esporádicos
contactos con algunos miembros de los frentes extractivos paraguayos
y eventualmente realizaban breves trabajos asalanados Conocian
entonces a los Junta, ya no mantenian relaciones hosnles con ellos a
pnnapios dei siglo XX, pero no teman el menor mteres en convivir
con sus antiguos enemigos y mucho menos aceptar a sus sacerdotes
y a sus dioses Un pueblo elegido no podia transigir ante una precana
oferta redenciomsta Los relatos de los desorientados misioneros son
tan patencos como confusos narrando sus numerosos sufrimientos y
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trabajos, y tratando de culpar a factores externos o a una mescrutable
ichosincrasia nativa de su fracaso evangelico, tal como se desprende de
los testimomos recolectados por el °bispo Bockwinkel (1996)

Volviendo a la identificacion histórica y contemporánea de la
etnia, se ha propuesto la posibilidad de determinar la distribucion y
difusion espacial de "lo mbya en Brasil, Argentina y Paraguay a par-
tir de sus evidencias arqueologicas (De Assis e Garlet, 2002), lo que
constituye una metodologia discutible' l No hay dudas de la amphtud
del poblamiento regional, aunque no de que este se corresponda con
una cultura material específica, ya que "lo mbva ' no seria sino otro
especto de lo guarani", donde los artefactos poco nos pueden deur
de ia especfficidad ideologica y organizacional de la parcialidad, que
forma parte de un mismo grupo etnolmguistico En lo que atarie a
sus caractensticas culturales distintivas, en 1928 el im estigador ruso
Strelnikov, de la Academia de Ciencias de Moscu, daba a conocer el
pnmer ensayo etnográfico realizado en 1915, sobre los que /lama kaa

zwua nen las actas dei Congreso de Amencamstas de Roma de 1926,
que se centra en la palcialidad que designa como Ava-Mbiha Se trata
de una monografia coherente con el estilo de la época, en la que infor-
ma sobre las viviendas, cultura material, vestimenta, pintura facial
agricultura caza, recoleccion prácticas mortuonas e instrumentos
musicales, todo lo cual guarda comcidencia con el registro etnografico
desarrollado en los arios posteriores

Hacia 1935 la smgular etnografa aventurera Wanda Hanke visitó a
la "cainguá' del Paraguay, encontrando que los que vivian en la región
comprendida entre Villa Rica y el Alto Paraná se auto denommaban
como "Mbaevera' (1995 20) Por lo que conoto:), otro pionero fue
Vellard quien eu 1937 publico unas notas sobre algunos textos de la
cosmologia mbya, con poca antelacion a la magna obra posterior de
Cadogan Una reveladora trafficion oral recogida en el Paraguay destaca
que hacia 1915 el "'der Vera (considerado como probable descendiente
de Takuá Vera Chy Eté la chaman mesianizada del siglo XIX) dividió
a los mbya en tres grupos los mbya conservadores, los cristianizados y
aquellos aparaguayados o casados con mestizos, considerando como
'verdaderos" mbya solo a los pnmeros (Robins 1989) Este evento sena
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coherente con ia tradicon de auto depuración étnica practicada por
los mbya, cuya calidad de "pueblo elegido" iequiere de la exclusión de
aquellos transgresores de ia normas dei teko pora, de ia "buena vida",
cuyas pautas fueran diseriadas por los líderes soco religiosos La his-
tonca situacion de confrontacion belica favoreci° el aislamiento y la
reproduccion cultural, ya que hasta ahora se considera que su lengua
es la mas "tradicional' , a la vez que se supone que su cultura es la mas
"pura", aunque los llamados tradiconalismos y purezas son etnológi-
camente cuestionables toda sociedad es la manifestación historica y
contextual de si misma, las ' purezas" sólo remiten a pasados recentes
o se construyen en ia mente de los investigadores Los mbya no son
entonces indígenas que regresaron a la selva desde las reducciones,
sino que muchos nunca salieron de ella, aunque esto no impidio que
tuvieran fuertes influjos de la cosmologia cristiana que trataba de
expandirse sobre su colectividad

Cabe apuntal que los mismos mbya reconocen tener un ongen
como grupo social diferenciado, que no se basa eu el mito de ongen
de la humamdad genenca, sino que los vmcula a lugares especificos,
reales o mitificados, donde se habnan concretado como Pueblo antes
de dispersarse Las tradiciones recogidas por Cadogan en Paraguay y
Misiones (1970 17) sefialan que los mbya senan los antiguos habi-
tantes de la aldea dei centro de la tierra (no de su mtenor) localizada
precisamente en el legendano Mba'e Vera Pero en un ensayo ante-
rior, afirmaba que otros interlocutores le serialaron que su lugar de
ongen mítico era Yvy Mbyte, en el Centro de la Lena, ubicado en el
Departamento de Caaguazú (1960 133) Prueba de la influencia mi
sional cnstiana en la mitologia antropogóruca mbya es la version que
un importante lider y chamán transmitiera a Cadogan (1960 133),
en la que se asienta que los guarani, los guayaki y los yuypo amboae

(extranjeros, blancos) eran los tres grupos originales de la humanidad,
designados como costillas originarias ( fiaruka ypy), costillas del medio
(fiaruka mbyte) y costillas blandas (flaruka kyryu) respectivamente
Pero los guayakz se presentaron desnudos a la danza ritual, razon por
ia cual fueron echados dei grupo por Paz Rete Kuarahy, el chaman solar
antecesor de los miembros de esta mstitucion A su vez, los mbya de
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Puerto Bertom le mformaron a Beate Lehner (comunicación personal,
2008) que su lugar de ongen ancestral sena la zona ubicada entre ias
regiones de Ka'arendy y Chefrokué, desde donde se expandieron hacia
el norte y también ai oriente a expensas dei terntono de los ache guayakz
que llegaba hasta Misiones Como toda sociedad segmentaria y sm un
aparato politico que la unifique a nivel ideologico la mbya no posee
una tradicion homogenea, los flujos de informacion cultural circulan
de manera diferencial entre las distintas aldeas y los líderes chamámcos
desarrollan sus propias versiones de los conocimientos compartidos

A su vez, los mbya contemporaneos de Misiones manejan diferen-
tes versiones respecto a sus origenes Algunos recuerdan los lugares dei
Paraguay desde donde saheron sus abuelos, pero otros declaran que han
vivido en el mismo ámbito durante generaciones Desde el punto de
vista mítico reconocen que su estirpe proviene de Yvv Mbyte, el Centro
de la Tierra, que esta situado en el Ka'a Guazu, ia Selva Grande Esto
presenta un problema de identificación ya que el topónimo Ka'a Guazú
es extremadamente frecuente en las regiones selváticas de Misiones
y Paraguay comcidiendo, por otra parte, con el hábitat tradicional (y
la jurisdicción politica ) propuesto para los mbya dei Paraguay Pero los
habitantes dei teko ha Findo Poty de Misiones me aclararon que no se
trata exclusivamente ( o solo) de un lugar, sino tambien de un concepto
cosmologico concretado en ia figura de un mítico arbol primigemo
Este es un arbol gigantesco sembrado por las deidades en el tiempo de
los origenes, cada una de cuyas ramas esta constituida por un ai boi o
especie vegetal diferente, es un arbol que conjuga toda la diversidad
de la selva y en cuya copa crece la yerba mate Es deur que los mbya no
solo provienen de la selva sino tambien de su divina metommia

Por otra parte mas alla dela geografia mitica referida a los origenes,
la tradición cosmogomca tambien informa que los mbya son un pueblo
elegido por las deidades y que debe mantener su distinción respecto a los
demas grupos humanos Para exphcarlo cedamos la palabra ai reconocido
y recordado interlocutor de la cultura (Cadogan, 1960 134)

A los Mbya les ensefio Pa 1 las danzas las endechas ntuales la
agricultura ellos sou los Jeguakava Tenonde Porague z los escogidos
entre los que pnmeramente se adornaron con el gorro ritual (llamado
jeguaka por 71/1bya y Pai y akanguaa por los Chinpa) los demas Guarames
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son Jeguakava Mm adornados menores y los extranjeros son los yvypo

amboae habitantes de tierras extrailas porque vinieron de lejanas
nerras mucho despues de haber surgido los Jejuakava A ellos y a sus
descendientes mestizos los Jurua (bocas peludas paraguayos) Dios
(sic) les cho los campos y praderas para criar sus vacas caballos y
demas ammales domesticos a los mdios les dejo las selvas con todo
lo que connenen dispomendo que las dos razas vivieran separadas
Los paraguayos y extranjeros que se mstalan en las selvas son por
consiguiente usurpadores

Queda entonces clara ia concepcion exclusivista de una comum-
dad etnica elegida por las divimdades que les han proporcionado parte
de su sacralidad, lo que la hace distinta dei resto de una humanidad
que puede contaminaria con su impureza Por eso deben habitar su
tradicional ámbito propio y separado dei de los demas Ellos son los
"hermanos mayores de todos los guaranies a quienes, eventualmente,
pueden enseriar las verdaderas normas de conducta, la teko marangatu

la norma sagrada, dictada por los chamanes mesianizados y que se rei
tera periodicamente a través de los cantos y las practicas ntuales Pero,
insisto lo importante a subrayar es la noción de un ongen territorial y
etmco singular, que los diferencia de los demas grupos y que coincide
con mi pi opuesta de su configuiacion historica como colectividad mi-
lenansta Recordemos que Cadogan (1949 22) ya habia sospechado
en sus ensayos tempranos "algo atípico' en la cosmovision mbya que
ia diferenciaba de los otros grupos guarames, lo que lo llevo a serialar
que "leyendas y tradiciones fragmentarias que he escuchado, algunos
datos linguisticos y mitos esotencos que he logrado recopilar dejan
entrever la posibilidad de que los mbya no hayan pertenecido a ia na-
cion dominante Guarani (RO propiamente dicha, sino posiblemente
hayan constituido una nacion tributaria de esta Como no hay un
modelo estandar de lo guarani ai cual referir a todos los grupos estas
observaciones pretenden, en realidad, dar cuenta de la sorpresa dei
autor ante la insistencia de sus interlocutores por marcar su diferencia
respecto a los demas guaraníes

De hecho como ya lo he comentado en cl capitulo mtroductono
las mismas denommaciones clasificatorias de ias parcialidades etnicas
mendionales son un tanto ambiguas y pueden variar con la historia y
el contexto La presencia de específicos lideres fundadores de aldeas
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o grupos de aldeas, la separaaon espacial y/o temporal, la adscripción
a habitats particulares, la confrontacion entre grupos, las adscripcio-
nes parentales, el desarrollo de variantes ideologicas y otros factores,
pueden dar lugar al surgimiento de grupos que mamfiesten alguna
diferencia respecto a los demás La antropologa De Mello (2001 12)
advirtio incluso la existenaa de lo que conceptuahza como una "transi-
tonedad ' eu la auto denommación de los ava chuva y mbya del Brasil,
que pueden cambiar de definición étnica de acuerdo a ia trayectona de
vida de la persona, de la ffliacion de sus padres y panentes, del cambio
de lugar de residencia del conjunto de individuos con los cuales tiene
una mteraccion mas próxima, en razón de sus viajes, de la adopción
de conductas tales como el estilo de rezar, cantar o bailar, etc , todo
lo cual le permite la posibilidad de "negociar" su identificacion en
distmtos nempos y espaaos

Por otra parte, los "riandeva del Mato Grosso suelen no asumn
la auto denommación de paz tavytera con la que se designan y sou
designados sus paisanos del Paraguay También se ha observado que
los mismos flandeva de Mato Grosso manifiestan características dife-
renciales respecto a los fiandeva dei litoral de Santa Catarina, como
influencia del contexto regional eu el cual transcurre la vida colectiva
(Oliveira Montardo, 2002) Aun mas claras sou las apreciaciones de
Chase-Sardi ( Susnik y Chase-Sardi 1995 269), cuando advierte que
eu los departamentos paraguayos de Caaguazú y Alto Parana ia con-
vivencia de mbya y ava chuva es tan intensa que se registran famihas
nucleares y extensas de una parcialidad viviendo eu aldeas de la otra
Dicha relacion ha determinado que eu algunos de los teko ha mbya se
adopten rasgos culturales chi ripa, tales como sus modalidades ntuales,
la mgesta de la bebida caagw, la danza jeroky y hasta la erección dei
Amba del altar ava chuva frente al Opy de la aldea mbya Tambien se
registran frecuentes matnmomos entre los grupos frontenzos de paz
tavytera y los más nortefios ava chuva, cuyos hombres no nenen reparo
de practicar la uxorocalidad en las casas de sus mujeres del otro grupo
El muco limite que estas interacciones culturales y biologicas suelen
proponer a sus protagonistas es la imposibilidad de alcanzar el lide-
razgo político ampliado de un conjunto de aldeas de un teko ha guazu,
ya que careceu de una ancestralidad genuma eu los termmos que son
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propios de cada parcialidad Como ya lo propusiera hace muchos afios
mi recordado colega y amigo Roberto Cardoso de Oliveira (1971), toda
identidad etnica es la expresion contextual de un dinamico proceso
social de identificacion por lo que sus marufestaciones ideológicas
pueden cambiar junto con los referentes culturales que la sus tentan,
sm que por ello desaparezca la singulandad a la que aluden

Creo entonces legítimo proponer que la etnogenesis, esta recon
figuracion etmca guiada por una expectativa milenana, fue la que
eonstituyo o, mejor dicho, ieconstituyo al actual Pueblo Mbya Esa
dmamica social no supone la conservación de mayores o menores "pu-
rezas' culturales, sino que muestra el rostro actual de una muy antigua
tradicion transfigurada por los siglos de relaciones mteretmcas y re
actualizada a traves de un proceso de reelaboracion simbolica En la
actualidad ser mbya es no sólo una adsenpción étnica, sino tambien una
filiación etica basada en un antiguo sistema normativo sacralizadou
Una "gente" o "persona -ese es el significado dei termino rnbya debe
hablar su variante dei guarani, casarse con mujer dei mismo grupo y
vivir en una comunidad de la etnia, pero no necesita obligatonamente
nacer como mbya Se puede llegar a ser mbya por identificacion con
los pnncipios socio religosos y los valores morales que mtegran su
particular vet ston de teko de los principios que norman la vida Parte
de la vida transcun e asi buscando la purificación personal y comum-
tana que libere la divinidad que alberga cada mdividuo portador de
una palabra alma proporcionada por las deidades Pero las personas
identificadas con estos principios comunitanos pueden eventualmente
ser elegidas como miembros dei grupo y baunzadas po1 los chamanes
quienes logran reconocer y atraer una palabra-alma que proporcione
su identidad ai nuevo mbya Conozco algunos casos de blancos (entre
ellos vanos antropólogos) e incluso mestizos que han protagonizado
este transito etmco, pero tambien el de numerosos ava chtripa dei Pa-
raguav e incluso de Misiones (aldeas Perun Mborore v Caramelito)
que dejaron de selo para adscnbirse a una identificacion que tiene la
fuerza y ia seducción de su caracter salvaciomsta, capaz por lo tanto
de otorgar un sentido a ia critica y compleja vida contemporanea
Pero, para llegar a ser un mbya una peisona, es necesano aprender
paulatinamente a comportai se como tal
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El termino oguerojera proviene dei lenguaje sagrado mbya y ha sido traducido por
L Cadogan (1992) como crear en el curso de su propia evolucion lo que creo
no es totalmente inexacto en cuanto al sentido sino por los termmos castellanos
utilizados y en especial por Ia palabra evolucion Quizas una traduccion mas
apegada ai concepto cultural mvolucrado seria hacer que algo (que esta presente)
se despliegue se desarrolle (como una flor que se abre) lo que es coherente con
el concepto de etnogencsis
En la supuestamente blanca Argentina estan resurgiendo los considerados
extintos tonocotes selk nam huarpes mocovies y chaguttas asi como los aparentemente
desetnizados kollas En Colombia en 1993 reapareaei on en un congreso indigena
centos de los desaparecidos kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta Otro
proceso de etnogenesis colombiano es el protagonizado por los yanaconas dei mamo
central etnia constitutda por nuembros de diversos grupos llevados desde la tierra
caliente en la epoca colonial Venezuela tampoco es ajena a Ia etnogenesis en los
ultimos arios ya se habla de los neo chaymas de los neo kannas o de los neo guayquenes
como grupos a los que se suponia desaparecidos En el desertico norte chileno se
hacen ahora presentes los considerados desaparecidos o asimilados atacamas
()luzas uno de los mas documentados estudios de procesos de este tipo de
etnogenesis es el que realizo Boccara (2000) sobre los mapuche de Chile El autor
propone que lo mapuche comenzo a surgir bacia el 1500 como respuesta militar
a ia expansion dei Impeno Incaico que unifico politica y militarmente a los recites
( gente verdadera en la lengua mapudungun) Este cambio en la estructura social
reche se incremento con la resistenaa a la invasion espariola y a la guerra de contra
el estado chileno la weichan (guerra) se comporto asi como uno de los factores
constitutivos de lo mapuche
Este concepto no debe ser confundido o a =dado lmealmente con el de transfiguranon
etmca propuesto por mi recordado amigo y colega Darcy Ribeiro (1968) Darcy ligaba
la transfiguracion etmca a la weja teoria de Ia aculturacion y ia consideraba como
el conjunto de adaptaciones que cambiaban una fisonomia cultural a traves de
la mcorporaaon de nuevos bienes y la biologica a traves dei mesnzaje En su
formulacion se identifica lo etmco con lo cultural y parece mas orientada a la
asimilacion que a la reproducaon para sobrevivu como enndad diferenciada
Por convencion cuando transa ibo los nombres de estos grupos en tanto Pueblos lo
hago con mayusculas cuando me refiero a sus miembros lo hago con mmusculas
Ejemplo la Argentina los argentinos
Las reducaones dei Itati se realiza' on sobie la maigen oriental dei Rio Paraguay
en lo que hoy es el estado brasilerio de Mato Giosso ai norte dei Rio Apa que es
la actual frontera paraguaya Los estudios reaentes demuestran que no todos los
indigenas reduados eran guarames sino que pertenecian a distintos grupos mas
o menos guaraninzados flautados genericamente gualachos y que estanan
integrados por culturas tales como la guina (arawak) y distintas parcialidades
de cazadores chaquenses de la margen ocadental dei rio Los nativos guarames
autenticos fueron designados con el locamo Yvytyryguas (los dei Yvytyry) por los

misioneros (N Machado de Souza 2002)
El investigador paraguayo Ramon Fogel ha realizado un mentono intento de
rastrear el ongen de los mbya en una importante obra que coordmara (1998)
Desde mi punto de vista creo que su valioso esfuerzo se ve interferido por atribuir
la condicion de mbya a toda mencion histonca soba los ka yngua Parte de sus
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referencias son pertinentes pero estimo que otras deben ser revisadas de manera
cuidadosa Supongo que lo mismo se podna deur con respecto a algunas de las
observaciones que expongo en estas paginas
En muchas oportunidades se habla de los apytere como si fueran una parcialidad
o grupo diferenciado de los rnbya yo mismo he publicado unas notas etnograficas
sobre elos debido a que mi interlocutor principal se auto idennficaba como tal Sin
embargo ahora creo que el termino es un denominativo genenco de ongen externo
utilizado para designar a los mbya con base en su especifico corte de cabello
Se trato de una respues ta generalizada en su celebre ensay o sobre los Apapokuva
probablemente Ava Chinpa que poblaban el sur dei Mato Grosso en ambas
margenes dei Ygannu Curt Nimuendani asienta que a principios dei siglo XIX
se inicio entre Ias tribus guarani de aquella zona (los cazngua) un movimiento
religioso que aun no puede considerarse concluido (para 1908) A traves de visiones
y suenos algunos paft inspirados hicieron la profecia de la proxima destruccion
de la tiara y Juntando proselitos marcharon entre cantos y danzas religiosas en
busqueda de la nerra sin maldades (1944 [1914] )
El afan desconstrucnvis ta de los ultimos aflos ha Ilevado a algun colega a
considerar ai profensmo guaiani como una construccion antropologica derivada
de la extrapolacion de lecturas dei presente etnografico hacia los cronistas dei
pasado (Pompa 2004) Considerar que ia busqueda contemporanea de ia Tierra
Sm Males la existencia de una mitologia apocaliptica o la presencia de chamanes
que se pueden auto proclamar mesias son datos que puedan no foi mar parte de
las mas antiguas tradiciones no invalida necesanamente la existencla de una
tradicion migratona factible de dar vida a una ideologia de busqueda rnesianica
aunque esta pueda tener definidos sustentos matenales
Fsta propuesta presupone que a una variante linguistica de una misma cultura le
corresponderia un tipo ceramico especifico Elio no es imposible si ai igual que en
el caso de la cestena puede ser utilizada como un emblema o marcador identitano
que diferencia visiblemente a un nosotros de los otros Pero menosprecia el
hecho de que los tipos cei amicos circulan por prestamos comercio o difusion y
que por lo tanto la atribucion de una lengua a un patrimomo material exclusivo
es historica y arqueologicamente cuestionable
El autor informa que los Kaa thwuas habnaban en las selvas dei noreste dei Paraguay
en las cuencas de los nos Mondai Acarai e Itambei situadas entre ias serranias de
Caaguazu y las uberas dei Alto Parana Sm embargo destaca que no se asentaban
a menos de 50 kdometros del gran no en cuyas margenes existian explotaciones
yerbateras eu manos de paraguayos
Ello explica Ia desonentacion de algun colega como Burile quien llega a afirmar
que descartamos el concepto los Mbya ya que implica una estructura sociopolnica
estanca y una formacion cultural homogenea ( ) no existe umformidad en la
constitucion social economica politica y espiritual mbya (1998 54) Al parecer se
trataba de su pnmera relacion con una sociedad segmentaria con ias caractensncas
diferenciales que ya he expuesto
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