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A TRANSCULTURAL PSYCHIATRY INVESTIGATION

AMONG THE MASKOY

NATIVES OF NORTHERN CHACO

This investigation aims at a psychiatric research in the con
text of an analysis of contemporary culture among the ethnical
Maskoy group in Northem Chaco. This group is composed of four
tribes of different culture: the Lengua-Maskoy, the Angaité, the
Sanapana and the Kashkihé.

Among other discoveries, in this investigation we verify the
importance of madness for the hermeneutics of culture.

The apparent increase of mental diseases among the Maskoy,
which has been pointed out by different authors, is also analyzed,
as well as the importance —in order to explain this phenomenon
of the cultural changes which have taken place in the ethnic group
of the Maskoy and which have brought about the abolition of
ancient tribal practices.

In order to place the Maskoy ethnically and historically
among the cultures of the "Gran Chaco" an exegesis of diverse
very valuable texts has been undertaken; some of them are little
known or unpublished, as those of the Mennonite priest Dietrich
Lepp.

FORSCHUNGEN TRANSKULTURELLER PSYCHIATRIE

UNTER DEN

MASKOY-INDIANERN DES NORDLICHEN CHACO

im Rahmen einer Analyse der gegenwiirtigen Kultur der ethnischen

Miembro de la Carrera de Investigador Cientifioo del Consejo Nacional de Inves
tigaciones y Técnicas.
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Gruppe der Maskoy aus dem nordlichen Chaco. Diese Gruppe
besteht aus vier Stammen verschiedener Kulturen: die Lengua
Maskoy, die Angaité, die Sanapana und die Kashkiha.

In dieser Untersuchung wird, unter Anderem, festgestellt,
wie wichtig das Irresein fiir die Hermeneutik der Kultur ist.

Die scheinbare Zunahme psychischer Krankheiten bei den
Maskoy, auf die uns schon verschiedene Schriftsteller aufmerksam

gemacht haben, wird hier auch untersucht; ebenso die Wichtig·
keit, die fiir diese Erscheinung die kulturellen verandenmgen be
deuten, die in der ethnischen Gruppe der Maskoy stattfanden und
die Aufhebung alter Stammesbrauche zur Folge hatten.

Urn die Maskoy unter die Kulturen des Gran Chaco auf eine
ethnologisch-geschichtliche Weise einzuordmen, wird eine Exegese
verschiedener sehr wertvoller Werke unternommen; einige davon
sind wenig bekannt oder unveroffentlicht, wie zum Beispiel die
des Mennonitenpfarrers Dietrich Lepp.

El conglomerado étnico Maskoy constituye una “sintesis cultural” producida
por el encuentro chaquerio de numerosos grupos humanos provenientes de mi
graciones diversas, unificados por el seriorio de una estructura lingiiistica coman,
con numerosas e insistematizadas manifestaciones coloquiales.

Esta inmanente y no formalizada lingua gerae que unifico en un sistema
étnico al grupo Maskoy es sin duda el mas complejo y sorprendente resultado
lingiiistico del melting-pot de las culturas del Gran Chaco.

La memoria étnica recuerda la existencia de diversos movimientos migra
torios en la constitucién del grupo Maskoy: ima de esas “olas poblacionales"
proveniente del Chaco Austral y Central, cruzo el rio Pilcomayo hacia el Norte,
habiendo recibido el gentilicio Maskoy de los Lengua-Cachaboth otra “ola mi
gratoria”, provino del Noroeste; a éstos se agregaron aportes legendarios de
"gentes de cavernas", y grupos aborigenes sub-andinos 1

Parece ser que los primeros nacleos unitivos de este grupo étnico estuvieron
constituidos por los Sapuquis al Norte y los Machicuy-Maskoy, al Sur. Estos
Machicuy-Maskoy convivieron con los Lengua-Cachaboth, y fueron los here
deros de sus predios al extinguirse esos primitivos Lenguas. Sobre ellos escribié
lo siguiente el Padre Amancio Gonzalez en el siglo XVIII: “. . .]a famosa nacion
Lengua alias Cocoloch Oujadgé, esta al acabar pues ya no hay mas que 14 va
rones, entre viejos y mozros, parte en mi casa y parte retirada entre los Pitilagas
por no cristianarse ni sujetarse. Su lengua es Za mds elegante y bien sonante de

” 2

cuantas he oido entre barbaros. Se escribe perfectamente como la latina.

El Capitan de F ragata don ]uan Francisco Aguirre *’, que visito a los Maskoy
del siglo XVIII, dejo escritos curiosos relatos sobre ellos: . .he visto algunos
toldos de los Machicuis y Lenguas pero no hay cosa mas inmunda, son los mas
peslilcntes que se conocen, de manera que no es facil concebir como viven los
racionales con tanto abatimieuto revueltos con sus perros siempre hambrientos.
Los toldos que yo vi eran de 6 Irl 8 indios y esto prueba la subdivisién a que les
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obliga la vida andariega. . . Es extrafia la vista de los Lengua Machicuis y Eni
magas, por ser orejones, en lo que fundan ambos sexos su principal adorno.
Desde chicos se oradan y agrandan cuanto pueden los lobulos. Empiezan por
introducir palitos y agrandado uno despues de otros, pasan a las hojas de la
palma que es un resorte natural y asi llegan con el tiempo at tal disformidad que
les cabe una roldana de tres pulgadas de diametro; las circunda una tira de la
oreja que quitada la roldana toca en los hombros”.

Sobre este primitivo nucleamiento Machicuy en tomo al cual parece cohe
sionarse el gran grupo Maskoy, dej6 el padre Amancio Gonzalez‘ en el siglo
XVII una pagina etnografica en la cual nos da la oculta clave de su sefnorio
étnico, tal es la extremecedora jerarqwia de su lengua: . .la nacion Machicuy
que domina desde el riacho Aguaray (que viene del N. al Sur a incidir en el
Pilcomayo) que ellos llaman Lacta y Vtugualacta; se reparte en I6 divisiones
que juntas todas ascenderan sus varones a 800 poco mas 6 menos. En breve
seran menos porque todas las mugeres abortan y las mas no tienen ni un hijo.
Su lengua es la mas dificil de cuantas serum inspiradas en Za torre de Babel,
culta y abundante, con dicciones y palabras largas que pronuncum sincopadas
y es muy latinizada, que las demas naciones no pronuncakm ni aprenden. Todo
hablan Za misma lengua mas 6 menos sincolpada. . . 13 tolderias son de caballo
y tienen crias, algunas bien gruesas y tres son de a pié con mas la um que vive
en cuevas y celdas bajo de tierra, que por eso los llaman Saltayey 6 habitantes
de bajo tierra. Todas las divisiones tienen su nombre particular en su idioma y
en la de los Lenguas. Las demas naciones les dicen Maskoy 6 Tujetge y todas
tienen territorios estensos peculiares hasta confinar con los Chiquitos. .. Bien
entendido que en los montes intermedios hay otras dos naciones de a pié mon
tesinas que no sabemos de que nacion sean, ni la lengua que hablan. Son muy
brutales y del todo desnudos.

Durante el siglo XIX se habian formado ya las grandes tribus que integran
esa naci6n Maskoy: los Lengua-Maskoy; los Angaité; los Sanapana, los Sapuqui
y los Kashkiha.

Los Lengua-Maskoy que se autodenominaron Eenthlit (hombres), habian
ocupado ya los predios de los extinguidos Lengua del Padre Amancio Gonzalez.
Se encontraban a su vez subdivididos en parcialidades.

Los "lengua orientales", cuyo habitat se extendia desde el rio Aguaray,
hata el riacho Yacaré, comprendian lo menos 9 de esas parcialidades de las
cuales las principales eran las siguientes 6: los paishiapto-lengua, que vivian en
los alrededores del rio Negro, de donde emigraron para establecerse a principios
de este siglo en la zona del rio Verde; los yitwashepto-lengua, sobre el rio
Verde, al oeste del habitat secundario de los paishahpto-lengua; los mashkyto
lengua, habitantes del predio existente entre_ el rio Aguaray-Cuaza (llamado en
lengua tribal Yaashik—Elwata) y el rio Montelindo (Maso-Elwaata), y postc
riormente trasladados al este de los Paishkzpto, entre el rio Montelindo y el rio
Verde; los iiaashypto-lengua, que se desplazan en las costas del rio Paraguay
desde la desembocadura del riacho Siete Puutas y el riacho San Carlos.
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Otro contingente Lengua-Maskoy 7 (los "lengua occidentales") se desplazo
hacia la zona noroeste del Chaco Boreal, donde se fusiono con otra parcialidad
Maskoy, que pertenecia probablemente al grupo Sapuqui. Estos “lengua occi
dentales", constituyeron quiza, la etnia Maskoy llamada "Gekoinlahaak" por
Bohls ”.

Los Angaité ° ocuparon las zonas pantanosas existentes entre los riachos
San Carlos y Yacaré,( Norte), desde donde fueron desplazados hacia las zonas
ribererias, donde se encuentra su habitat actual, en las proximidades de Puerto
Pinasco. Estos aborigenes suelen llamarse a si mismos Enslet, y los Lengua
Maskoy, los llamaban Kyona (“gente com1in"). Esta ultima denominacion surgio
de su pauta cultural “de pedestres inclinados al robo de ovejas, y a su tendencia
a la nueva orientacién del trueque con manufacturas de lana”

Los Sanapand y los Sapuqui fueron menos numerosos que los grupos an
teriores. Los Sanapand, autodenominados Kasnapan, y llamados por los Lengua,
Kyisipan, y por los Angaité, Saapan, vivieron entre el territorio de los Angaité y
las fuentes del riacho Alegre, al norte de las cuales habitaban los Sapurqui.
Algunos autores han considerado a estos Sanapana como una parcialidad de
esos Sapuqui. Los Sanapané, han predominado, al menos como nomenclatura
étnica, y de ser reales estas suposiciones etnografieas, serian los representantes
actuales de la nucleacién Sapuqui. Estos Sanapana “perseguidos en la Epoca
Colonial por los Mbayaes y los Chanés; raptando mujeres de las tribus zamucas
e integrandolas, imitando el ethos social de las grandes casas cacicales mbayé
chanés, y acercandose en la mitad del siglo XIX a la ribera del rio Paraguay
a la altura de la confluencia del riacho Alegre, en busca de trueque y acomoda
ci6n con los criollos” *°, constituyen, como veremos, un contingente Maskoy con
reducidos supérstites.

Los Kashkihci, fueron designados con el nombre de “Guana” por su relacién
cultural con los aborigenes Guana-Niyolola, vasallos de los Mbaya-Guaycuru.
Por esta razén los Lengua-Maskoy, llamaron a estos aborigenes “Kyoneskina",
palabra que significa, segun afirma la doctora Branislava Susnik “gente como
y en donde los Guana". Estos aborigenes bajo la influencia del grupo dominante
~de los Guana (grupo arawuak: Layanas-Chané), adquirieron de ellos algunas
pautas culturales, tales como la ceramica, el cultivo de tubérculos (“batata
lengua"), la habitacion en forma de "casa comunal", y posteriormente la crianza
de animales. Hoy habitan en los alrededores de Puerto Casado, trabajando en
estaucias y en los puertos cercanos.

En el excelente trabajo de Hans von Becker ***2 (acerca de los “Lengua und
Kaiotugui”, realimdo cuando se desempefnaba como ingeniero de la “Compar'iia
Intemacional de Productos”, en Puerto Pinasco (1924-1928), pueden advertirse
la multitud de factores que dieron como resultado una redistribucion total de
la poblacion Maskoy del Chaco Boreal, hasta su situacién actual, que difiere
considerablemente de la que hemos referido anteriormente.

En Puerto Pinasco, se puso en contacto Hans von Becker, con aborigenes
de las siguientes parcialidades; Lengua, Sanapana y Angaité (Grupo Maskoy);
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Kaiotugui ("Indi0s" 0 Kisapang); Sujin (Ashluslay 0 Chotiagai); Toozli (Maca);
y Toba *1. Esto evidencia el aflujo masivo de aborigenes a las zonas de coloni
zacion y el abandono consiguiente del monte chaquefio.

Existieron cuatro factores fundamentales que condicionaron la redistribu
cion contemporanea de los aborigenes Mascoy:

I.- La colonizacion del Chaco Boreal por grandes compafiias inter
nacionales para la explotacion de: la madera y los productos
derivados de la misma (por ejemplo: el tanino); la ganaderia;
la agricultura y la mineria.

Esta colonizacion tuvo como base una poderosa infraes
tructura (construcciones, transportes, montaje industrial y co
mercio), que hizo necesaria una masiva “mano de ob1·a”.

Esto creo verdaderas concentraciones indigenas en esas
zonas de colonizacion, tal como lo fue Puerto Pinasco, en la
época en que hizo sus estudios etnograficos Hans von Becker.

II.—La "Cuerra del Chaco” en cuyo juego siniestro intervinieron
10 menos tres personajes simbolicos: el “bolivian0” y sus aliados,
el “paraguayo” y sus aliados y el “aborigen”, que vivio esa gue
rra con categorias propias (bastaria tan solo leer una pagina
de la obra del General ]uan Belaieff sobre El Maccd, la refe
rente a “La Danza de la Cabellera”, para saber que el tercer
personaje de esa guerra, vivio su version sobre ella con sus pro
pias categorias culturales).

III.—La evangelizacion de los aborigenes Maskoy por confesiones
reformadas: anglicana, bautista, etcétera.

IV.- La colonizacion agricola-ganadera de la zona central del Chaco
Boreal por los Mennonitas, y la conduccion del aborigen hacia
una "nueva vida”.

La diaspora Maskoy de las selvas del Chaco Boreal y la complejidad intrin
seca de este grupo étnico hizo muy dificil la tarea de determinacion de nuestra
poblacion experimental; nos sirvieron de apoyo, sin embargo, los estudios cen
sales realizados por otros autores que trabajaron con diversas finalidades en
determinaciones cuantitativas de la problacion aon existente de estos indigenas.

Las principalcs estimaciones acerca de la poblacion maskoy del Chaco
Boreal son las siguientes:
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1. Loewen, ]. (1969) Los Lengua, y su mundo espiritual. Suplemento
antropologico de la Revista del Ateneo. Paraguayo, V. 4, NQ 1,
1969, p. 117. Este autor dice: “Hoy la poblacion total de esta tribu
gira entre cinco y seis mil personas, (y probablemente nunca fue
mayor)". N: 5.000 a 6000.

2. Beiarano, R. C. (1972) Consulta indigena Latinoamericana. Cri
tica a Barbados. Asuncion del Paraguay, Ed. Toledo, 1972. Len
gua, 3.375; Angaiti, 1.300; Guana, 760; Sanapana, 703. N: 6.138.



3. Offizielle Volkszaehlung der lndumer im Zentralen Chaco. Iuni
1972. Yalve Sanga: Lcngua, 950; Sanapané, 2;: P0z0 Amarillo: Len
gua, 502; Sanapané, 25; Campo Largo: Lcngua, 474. La Espe
ranza: Lengua 164; Sanapané, 158. Filadelfiac Lengua, 74. Blu
menort: Lengua, 56. Wiistenfeld: Lengua, 15. Loma Plata: Lengua,
652; Sanapané, 43. Heubodenz Sanapané, 25. Nueva Vida y Para
t0d0: Lengua, 700; Sanapané, 29. N: 3.869 (Chaco Boreal: zona
central).

Susnik, B. (1961) Apuntes de Etnografia Paraguaya. 1ra. parte.
Manuales del Museo Etnogréfico Andrés Barbero. Etnografia II.
Mimeografiado. Asuncion del Paraguay. N: 4.500 (Eenthlit: total
para el Chaco Boreal).

Borgognon ]. A. (1968) Panorama Indigena Paraguayo. Suple
mento Antropolégico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. 3, NQ 1,
pégs. 341-371. N: 6.000. (Total para el Chaco Boreal).

Chase-Sardi, M. (1971). La Situacion Actual de los Indigenas del
Paraguay. Suplemento Antropologico Universidad Catolica, V. 6.
Nros. 1/2, pags. 9-99. Angaité: Tuparenda, 400; Makthlawaiya
(Mision Central), 20; Zona de intluencia de la Mision Central,

500; La Esperanza, 50; Puerto Casado, 160; Puerto Pinasco, 260.
Angaité: N: 1.390. Sanapami. Diversas comunidades Sanapana:
N: 1.780. (Esta cifra debe ser revisada.) Guand: Maria Casilda;
500; Puerto Casado. 150. Guana: N: 650. Lengua: Makthlawaiya
(Misién Central), 300; zona de influencia de la Mision Inglesa,
3.000; F iladelfia, 380; Lagrma Pora, 280; Yalve Sanga, 1.600; Loma
Plata, 200; Loma Polaina, 300; Neu-Halbstadt (Este); 350; Pozo
Amarillo, 600; La Esperanza, 100; La Promesa, 100; Puerto Casa
do, 100; Puerto Pinasco, 100. Lengua: N: 7.310. N: 9350 (Lengua—
Mascoy: total para el Chaco Boreal).

Para nuestros estudios estadisticos sobre prevalencia y riesgo de morbili
dad de la patologia mental, agrupamos dentro del grupo Mascoy, un conglo
merado étnico, en el que es sumamente aleatorio determinar la distribucién
tribal.

Los fundamentos antropologicos por los que hemos agrupado el conjunto
de comunidades Maskoy (Lengua, Sanapana, Angaité 2 y Kashkiha de Maria
Casilda) en un solo universo étnico surge: 1) de la interaccién que existe dentro
de él; 2) la limitada uniformidad de la estructura cultural; 3) la similaridad
de la estructura lingiiistica; 4) la conciencia tribal imperante entre ellos, de
pertenecer a una misma entidad étnica; y 5) el antiquisimo mestizaje intra
tribal que ha constituido, sin duda alguna, la unidad genética poblacional de
los Mascoy.

Nos0t1·os hemos realizado un muestreo por conglomerados étnicos habién
dose estudiado las siguientes comunidades: Loma Plata, Nueva Esperanza,

215



Pozo Amarillo, Paratodo, Nueva Vida, Puerto Casadc, Puerto Pinasco, Yalvc
Sanga, Filadelfia, Makthlawaiya (Misién Inglesa), Zona do Influencia dc la
Misién Inglesa, Maria Casilda, La Esperanza, ctc., nuestra poblacién experi
mental figura en la Tabla I.

TAHLA I.

Pob'aci6n Mascoy “media" de diversos censos: N: 5.850.
Poblacién de la muestra Mascoy estudiada por nosotrosz N: 4.281.

(Ei error estadistico maximo para este mucstreo es dc 1 %.)

En la Tabla II figura la estructura demografica de la poblacién Mascoy
analizada por nosotros. Debemos recordar que la unidad de muestreo fue la
"comunidad aborigen”, lo que implica una “estructura s0cial", que aunque ele
mental, posibilita las funciones basicas del grupo humano.

TABLA II

Distribucién de la poblacién Mascoy del Chaco Boreal dirtribuida por edad y sexo, estudiada
por Fernando Pagés Larraya et al.

sexo - unrsavnos ns sum 

0-14

757Masculino

817Femenino

1.574Total

Porcentafe ..... 36 77

92 66Coef. M.

is-:0 11 y ma: N.c. nm mem ¤.s.

620 668 63 2.108 22,77 13,89

621 635 100 2.173 22,63 14,35

1.241 1.303 163 4.281

28 99 30 44 3 81 100

99,84 105,20 63,00 97,01

I. EPIDEMIOLOGIA PSIQUIATRICA DE LOS MASKOY

Nuestra investigacién epidemiologica Maskoy estuvo incitada por dos ob
servaciones:

Primera: W. Barbrooke Grubb, en su obra An Unknown People in
an Unknown Land —L0nd0n, Seeley and Co., 1911-, una de las mas
bellas de la literatura etnografica sudamericana, establecio que exis
tia entre los Maskoy una locura indescifrable a la que caracterizo en
estos términosz A peculiar form of madness is occasionally to be met
with among the indians. It does not seem to be hereditary, nor is
the result of drink or vice. As far as I have been able to learn it is

attributable to four causes-fright, brain fever, the sun, and the se
cret administration of poison by the witch-doctors to those whom
they desire to injure.
Sufferers from this malady avince strong desire to be alone, and when
the attack is severe they rush away into the woods. They eat and
drink little, and seem to take hardly and rest or sleep. They appear
to lose all fear of evil spirits, and do not hesitate to frequent haunted
places, nor do then seem to fear wild animals. When in this state
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they frequently violate all indians ideas of decency, one having been
reported to have dug up the bones of his father and to have gnawed
them like a dog.
They not infrequently develop homicidal tendencies, and are con
sequently held in great fear by the people, especially as the night
in particular they are in the habit of frequenting the villages, through
which they have been known to rush in a naked and maniacal state.
Segunda: El pastor mennonita ]acob A. Loewen, en su trabajo acer
ca de “Los Lengua y su mundo espiritual”, publicado en el Suple
mento Antropoldgico de la Revista del Ateneo Paraguayo, v. 4, N'? 1,
1969, pag. 132, afirmé que los lengua como resultado del cambio
cultural sufren frecuentes enfermedades mentales, “este sufrimiento
psiqujco ha llamado la atencién de este autor, porque en sus viajes
por toda América Latina parece que los Lengua sobresalen entre
otros en el numero de los individuos que sufren enfermedades men
tales".

La indescifrable locura arcaica y la incidencia actual de enfermedades men
tales entre los Lengua de Loewen, exigian de nosotros una teoria Maskoy de
la locura.

Mediante la aplicacién del census method I3 de Sjogren realizamos la inves
tigacion epidemiologica en las comunidades que contituyeron de manera alea
toria nuestra “poblaci6n experimental Maskoy”. En la Tabla N? III figuran las
tasas de prevalencia bienal (1973-1974) de las enfermedades mentales corres
pondientes a este grupo étnico, que como todos los del Chaco Boreal fueron
estudiados desde 1971 hasta fines de 1976, durante la segunda parte del des
arrollo de “nuestra investigacién sobre psiquiatria transcultural en la poblacion
aborigen del Gran Chaco Gualam·ba”.

TABLA III

Tasa.s· de prevalencia bienal de enfermedades nwntales de los Maskoy (1973-1974)

nnrznmznnn MENTAL

(43)

Demencia Senil y presenil (W HO: 290) .
Psicosis alcohélica (WHO: 291)
Psicosis asociada inf. iritrac. (WHO: 292)

Psicosis asociada a otro cuadro cerebral (VVHO: 293)
(Psicosis asociada con epilepsia) (WHO; 293,2)

Tasa Panennin
N : 423I

0,00023 2,33
0,00070 6,98
0.00023 2,33

W. Barbrooke Grubb, opus cit., pag. 205: "Una forma peculiar de locura puede ob
servarse ocasionalmente entre estos indios. Ella no es debido a la herencia, ni se ftmda tam
poco en el beber 0 cualquier otro vicio. En la medida en que lo he podido analizar, puede
atribuirse al miedo, a la fiebre cerebral-, al sol 0 a la administracién secreta de veneno por
los bmjos. Los que padecen esta enfermedad evidencian un fuerte deseo de cstar solos, y
cuando el ataque es severo se precipitan en el monte. Ellos comen muy poco, dificilmente
logran conciliar el suefio. Ellos olvidan todo miedo a los espiritus, no temen los sitios prohi
bidos, carecen de miedo a las fieras. En este estado olvidan las normas aborigenes de la de
cencia; un hombre excavo la tumba de su padre, extrajo los hucsos y empezé a roerlos como
un perro. A veces desarrollan impulsos homicidas, y como consecuencia de ello infundeu un
gran miedo a la poblacién, en especial de noche, cuando frecuentan las aldeas, en las cuales
irrumpen desnudos y presas de agitacién maniaca".
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surnnznnn nnrrn.

(UI

Psicosis asociada a 0tr0 cuadrq crginico (WHO: 294)
(Con rcfcrencia psicosis por pa.rt0) (WHO: 294,4) .... 1

13Esquizofrcnia (WHO: 295)
Psicosis afectiva (WHO: 297)
Psiccsis reactiva (’WHO: 298)
Psicosis no espccificada (WHO: 299)

Trastomos de pcrsonalidad (WHO: 301)
.‘ 1Desviacioncs scxualcs (WHO: 302)

Sindromes cercbralcs crgénicos no psiquicos (WHO: 309) 2
11Rctardos mcntales (WHO: 310,5)

Pcrturbacioncs dc Id palabra (WHO: 306)

Tun Ponomaia
II = 42II

0,00023 2,33

0,00304 30,23
0,00023 2,33

0,00070 6,98

@@23 2,33

0,00023 2,33
0,00047 4,66

0,00257 25,58
0,00047 4,66

El riesgo dc morbilidad para la csquizofrenia calculado dc acucrdo al método dc Weinberg
(Bczugsziffcr) es cl siguicntca 0,51 ; 0,28.

En nucstros cstudios sobre los distintos cstratos culturalcs del érea cultu

ral del Gran Chaco, designamos al grupo “cri0ll0" como “grup0 de refcrencia",
ya que constituye un “m0del0” 0 la antitesis de un "modelo" cultural para el
aborigen chaqueio. En ningun grupo como en el Maskoy este esquema es de
aplicacién fundamental. Exjsten tres factores que operan en la vida Maskoy
y que han determinado un cambio profundo en la existencia aborigena

El valor apoféntico del habla alcanza entre los indigenas una; incon
mensurable prioridad. Este hecho perdura con los cambios idioma
ticos, de manera que en ellos el cambio de una lengua constituye
el cambio de un cosmos. Los aborigenes Maskoy se expresan hoy
en guarani, y ello hace que vuelquen sus modos existenciales hacia
los del “criollo paraguayo” que ha determinado el senorio de su
lengua.

Los oficios criollos han sustituido los oficios aborigenes arcaicos
que han perdido su vigencia. El indio aspira a ser peén u obrero
calificado de las empresas, vaquero o agricultor limitadamente
tecnificado.

La difusion de las escrituras a través de diversas denominaciones

cvangélicas ha modificado el ethos aborigen de manera fundamen
tal, trayendo una valoracion de lo antiguo como dotado de pode
res maléficos y terribles.

Estos tres fenomenos han determinado la alienacién del aborigen Maskoy

cn un modelo existencial que hemos llamado por su triple estructura como el
del “paraguayo—creyente".

Las fuerzas agonicas de una gran cultura con una lengua extraordinaria,
arrebatada segun el padre Amancio de los mas obscuros abismos de Babel, con
su tropel de espiritus que no admiten desasirse de sus hombres y el poder del
kerygma cristiano, circundan ese abismal universo contemporaneo de estos in
dios alicnados en la figuracion del “paraguayo-creyente".
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Este acontecimiento cultural Maskoy tiene una notable relevancia en “la
teoria de la locura de los Lengua de Loewen”, y debe considerarse como una
hipétesis de nuestro experimento.

En el curso de ese experimento advertiremos que es necesario establecer
ima distincién entre la l0cu·ra an si, y las "crisis existenciales" que pueden arrai
gar en el cambio cultural como lo sostiene el sabio observador que hemos men
cionado. Por otra parte nos ayudara a percibir el valor de la locura como her
menéutica de la cultura.

II. LOS ANGAITE

Nuestros estudios angaité se realizaron en Puerto Casado, Puerto Pinasco
y zonas de influencia, y en el Manicomio Nacional de la ciudad de Asuncion.

Los angaité constituyen un grupo étnico de la familia lingiiistica Maskoy
integrado por una poblacion maxima de 1.390 sujetos.

]uan de Cominges “· *5 dejé paginas muy bellas sobre estos aborigenes,
tomando como modelo de ellos al cacique Michi “jefe de la tolderia de indios
Angaités, situada en la costa occidental del rio Paraguay, a los 22° 27’ de
latitud, frente a ima extensa isla que en esa parte forma el rio, cuyo canal
principal es el del oriente y frente también a un camino abierto en el bosque
de la Colonia Apa, que desemboca sobre la costa a media legua de la poblaci6n".

En la caracterologia de Michi —nuestro hombre Angaité- ]uan de Co
minges realizé interesantes discriminaciones: "es pequeio de estatura, afecta
damente dulce en el trato, colérico con los suyos, interesado, exigente, antoja
dizo, pedigiieno, borracho, embustero, taimado, desleal y ladron; defectos mds
que propios de su raza, hijos de las circunstancias en que le ha colocado la
situacién topografica del lugar donde radica su tolderia. Su proximidad a la
costa es la causa de todas sus desdichas y de todos sus vici0s".

Las "Exploraciones al Chaco Norte", de ]uan de Cominges pertenecen a
ese género de la narrativa americana, cuya obra maxima es sin duda “Un:1
excursion a los indios ranqueles”, de nuestro Lucio V. Mansilla, pero este
espanol que murio de paludismo el 13 de enero de 1892 en Buenos Aires y fue
enterrado en el cementerio de la Chacarita, marcado por los pantanos del
litoral oriental del Chaco Boreal con el signo de la muerte, merece estar a su
lado. Estas “Exploraciones del Chaco Norte" narran un viaje al pais de los
Guana, pero son las burlas de Michi y de sus singulares angaités las quc le
dan su perdurable encanto.

La creacion de ese arquetipo del aborigen Angaité, el travieso burlador
Michi cuya naturaleza picaresca supera el causalismo ingenuo de la caracte
rologia del indio de la costa del rio; las descripciones de las tolderias Angai
tés; las de los insoportables convites de peces paczi del cacique Tuya; el relato
sobre Ia locura. chamanica que transcribiremos en parte y la descripcién de
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los miedos y las miserias de los aborigenes y las de los que incursionaron en su
mundo, constituyen segon mi criterio, las mas rescatables péginas de la his
toria etnogréfica de estos aborigenes Angaité de la familia lingiiistica Maskoy.

.cerca de aquel algarrobo, onico testigo de las nuevas desven
turas que me aguardaban y a cuyo pie estaba sentado con un sem
blante muy satisfecho el cacique Michi, formaban todos los indios
un estrecho circulo, como para impedir que se escapase o que se
golpease un indio que, sometido a un acceso general de epilepsia
se agitaba en las convulsiones mas violentas, desgarrando las ropas
que le cubrian, tronchando `las flechas que antes habia arrojado por
el suelo y meséndose sus luegos aunque escasos cabellos. Al acer
carme al corro, los mismos indios que la tarde anterior habian jugue
teado conmigo, tan amistosamente, me dirigieron miradas amenaza
doras como fanaticas que sentian la presencia de un intruso, que los
sorprendia en medio de las ceremonias de un culto tan ridiculo y
extravagante.

Volvi la espalda al espectaculo de donde se me arrojaba con la vista
y ya me dirigia hacia el érbol, a cuya sombra estaba sentado el an
gaité, cuando antes de dar cuatro pasos, me sentia agarradd del brazo
por aquel lunatico, que desnudo y ensangrentado por sus propias
uiias, y en medio de im estertor que apenas le permitia articular
algunas frases y seguido por todos los de su tribu, con el mas res
petuoso silencio, me oprimio como una tenaza magullando mi car
ne; me sefnalo al Norte, y entre aullidos y carcajadas me grito junto
a la oreja en tono interrogativo una multitud de voces, entre las
que solo pude entender distintamente la palabra Corumba repe
tida mas de treinta veces.

Cuando callaba, como quien espera una respuesta, si no- me inte
rrogaba con la palabra, lo hacia por medio de tirones que a mi
brazo daba como si pretendiera descoyuntarle y yo contemplandolo
impasible, como quien compadece a su verdugo, no sabia que admi
rar de preferencia, si el ensanamiento conmigo de aquel loco o la
fria indiferencia con que todos, incluso el cacique Queira, contem
plaban mi martirio sin tenderme una mano compasiva.
Por fin el Queira se acerco al cacique Michi, le hizo que me tra
dujera algunas palabras en las que me decia que Dios les habia
dicho que yo era un traidor que queria aprender los caminos del
Chaco para volver con mucha gente con objeto de cautivar a los
indios para venderlos en Corumba.

Los habitos lingiiisticos de Michi, nuestro arquetipo angaité, fueron des
criptos por don ]uan de Cominges de esta manera:
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.la malicia de este hombre es tan extraordinaria, que no solo ha
hecho comprender a los indios del interior que les es util e indis
pensable por sus buenas relaciones con los cristianos, sino también
por ser un gran filologo, que puede entenderse indistintamente con
todas las razas humanas en su infinita variedad de idiomas, siendo
asi que su repertorio en guarani no alcanza a cuatro docenas de
palabras y en castellano a una docena de desvergiienzas que, con
habilidad extraordinaria, pronuncia siempre ante los cristianos, a
fin dc que, la hilaridad que sus dichos provocan, hagan creer a los



incautos indios que, trae enganados para que cambien una libra
de plumas de avestruz por un anzuelo, que proviene de su mucha
sabiduria y del carifio que le tienen.

Consideramos que toda investigacion etnografica debe estar centrada en
el fenomeno del lenguaje, que solo él otorga coherencia y unidad a esa inves
tigacion. No hay nada "inocente en el lenguaje” y esta “filologia de Michi”, esta
indicando un cambio en los aspectos apofanticos del habla indigena. Toda pro
posicién en el mundo de la convivencia aborigen con el “cristiano", tiene que
recibir una conversion a un codigo nuevo. Este fenomeno es actual, y nuestra
investigacién como la mayoria de las que se realizan en el campo etnografico,
sin un conocimiento substancial del habla, debe ser sometido a una meditacion
de esos aspectos del lenguaje para darles su valor adecuado.

En las consideraciones acerca de nuestra investigacién Maskoy de epide
miologia psiquiétrica determinamos que estos aborigenes nos planteaban un
problema de analisis estructural muy complejo, dado que en general podia
advertirse en ellos una verdadera alienacidn en im prototipo de hombre nuevo
que hemos llamado el “paraguayo-creyente”, sefnalando con ello los aspectos
mas notables del modelo. Esto nos lleva a un segundo plano analitico que es
el del aborigen en si ya que toda alienacion no es sino un extrafnamiento, pero
no la pérdida absoluta del ser.

El grupo angaité nos proporcioné elementos basicos para la formulacion
de esta afirmacién.

Los sujetos de las dos observaciones mas significativas sobre ellos reali
zadas por nosotros, respondian a ese modo de ser en el mundo.

OBSERVACI6N NQ 1:,_ Ikhamha y su “mito sincrético de la c1·eaci6n".

Ikhumha es un anciano entslet -de acuerdo a su propia denominacién
emparentado con los mas antiguos angaité que medraron en torno a Puerto
Pinasco desde comienzos de siglo. Fue educado en la cultura angaité y solo
habla este idioma y algo de guarani. Se ha ubicado actualmente en una pequena
tapera llena de perros en las cercanias dc la calera Ytaley, en campafiia de
un chaman angaité llamado Mokseek. En general podemos afirmar con ciertos
reparos a través de él, que el ethos angaité fue muy bien captado por ]uan de
Cominges en su arquetipo étnico, el aborigen Michi.

Ikhamha dotado de una singular vitalidad y alegria, esta acostumbrado a
una existencia muy de acuerdo con la que formulara ]uan de Cominges para
Michi. Se autodenominaba el mas sabio conocedor de su cultura, y se preciaba
de ser el unico homme-archive de “l0s entslet del Chaco Boreal". Luego de
nuestro primer encuentro recorrio una larguisima distancia todas las marianas
para entrevistamos y decidié que debia proseguir con nosotros el resto de sus
dias sin abandonar a sus dos ancianisimas mujeres, sus perros, el viejo chamén
Mokseek, sus bolsas y cantaros, las Biblias y demas enseres.

juan de Cominges, opus cit., N¤ 15, pag. 128-129.
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Ikhamha era un notable informante y su habla subyugo a Cecilio Maciel,
con quien racionalizamos estas observaciones. El padre de Cecilio, el anciano
Vicente Maciel, que actualmente vive en Pedro Casado, lloraba de emocion
al escuchar sus relates grabados, y hablaba muy ergulloso de su estirpe diciendo
que “ambos eran entslet antiguos, catolicos, borrachos y sabios en las cosas de
antes". De los relates de Ikhamhu, hemes seleccionado tal vez el de mener valor

etnogréfico, pero el mas util para el conocimiente basice del mode de ser
Maskoy centemporaneo:
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. después de esa termenta grande todos eran muertes y eses muertes
vivian muy bien en el ciele y los mandaba im pederese que se
llamaba mohsenak; ése era como un Dies, los soplaba a eses
esqueletes y les ponia su w0nienk’uk y ya eran hembres como
antes. Ese conecia todas las palabras y las decia y se hacian Ia.;
cosas. Ese siempre tenia frio perque antes habia side en rey de
los esqueletes y eraf el duexio de tasd, un fuego grande. Sus hijos
eran eslem, el sel, y pels tem, la luna. Alli habia todo le que hay
aqui y arboles muy lindos dende crecian todas las cosas.
Alli estuvieron muches afios y se formaron bandas de esas gen
tes, a cada una de ellas las mandaban los iehkemak.

Toda esa gente era muda y ciega perque asi queria ese mehso
nak. Ese Dies tenia como ayudante un péjaro lohniké, ése era
su cemeder de carrona, ése le traia la came de eses esqueletes
para hacerles gentes de nuevo. Ese pajaro que es el carancho, le
robo el fuego y empezo a pener luz en los ejos a esa gente, y
todos venian a buscar su luz. Un hembre que habia visto cen
esa Iuz, que mehsonak tenia ese libre grande cen todas las pala
bras, se lo robo y esa gente, agarraba ese libre y les comia las
hojas y asi empezaron a hablar todas las lenguas. Decian las pa
labras y se formaban las cesas, uno gritaba el nombre de un
pajare y se hacia ese pajare, etre el nombre de un venado y se
hacia ese venado . .. Uno que hablaba mal le salian dos cabezas,
otros una sola pata, otros unas orejas grandes.
Cuando Mohsenak vie ese llamo a les jefes de esas tribus y los echo
de ahi; al primero que llamo fue a nehené “el rey de los pescados"
y lo echo cen toda su gente, éstos cayeren dende todavia quedaba
esa agua que mato a tedes y para vivir ahi se hicieren peces, pero
eran como todas las otras gentes y ésos cuande salen del agua, pue
den ser del nombre que se cemieron: pajares, venados, zorres, pero
cuande estan en el agua son peces nomas. Lo llamo a indiesaité, ese
gerdo petiso, ese pmnberito y le dijo que se tenia que ir con su gente,
ése era dueiio de un pokhiet, un venado grande, muy cemeder de
frutas, ése llevo la panza llena de semillas para sembrar y ese indie
saité tenia sembrados en su pais y él era el duefno de las cosas. . . Una
persona que se llamaba saraimek hacia linde hilado cen caraguata
y sabiendo que lo iban a echar para no caerse iba haciendo su cuerda
para bajar. . . Cuando llamaron a los entslet para echarlos, ese Dios
les dijo: yo voy a ser el Rey de ustedes, que tedavia estan lindos
como yo. Esos bajaren por esa soga y detras empezaron a bajar eses
mas fees que se equivocaren al hablar; y entonces le mando mehse
kanak, a ese de pico torcido que se llama pechopek, que le certara
a esa cuerda y muches cayeren y se formaron como animales. . . Al
gunos cntslet quedaron arriba, eses sabios sen los enzelep, de ésos



nacieron los ipayés, ésos bajaron volando, ellos tenian el canto de las
plantas y cuando ésos bajaron hicieron un monte grande como ha
bia antes.

Asi cuando estuvieron todos abajo ése se queens arriba con sus hijos,
las mujeres, sus soldados, sus peones y m-ucha gente. A las muje
res que se hicieron feas y malas con esas palabras las tiro también.
Esas cayeron tan fuerte que hicieron un pozo en la tierra, y de ahi
salieron después, algunas tenian hijos en sus brazos y esos varo
nes salieron después con las mujeres de ese pozo que hicieron.
Esos hombres que habian comido las palabras de los pajaros bajaron
como los brujos volando. .. Cada uno de esos hombres y de esos
hombres que eran animales, también tenia su patron y ésos eran po
derosos porque habian hablado con mohsonak, cada uno y mandaba
en su pa1s.

Cuando todos estuvieron asi ese mohsonak envié un gran frio y sus
peones los repartieron por todos lados y se hizo todo obscuro, asi
toda esa gente se murié de nuevo; luego él mismo los fue soplando
y poniéndoles su w0nienk’up adentro, pero ya se habian olvidado de
todo lo ’que habia pasado. . . s6lo los ipayés sabian todo. . . Mucha
gente de esa que caia se hacia cosas segun la palabra que se habia
comido, una vieja que comio mucho de donde estaban escritos los
cantos de los brujos cayé muy Fuerte y se hizo como una sonaja.

Este curioso relato de lkhamluz establece un sincretismo evidente entre el

valor mitico de la palabra y las escrituras. Veremos mas adelante al tratar el
grupo Lengua que algunos indigenas nos dijeron que "el loco era el que comia
o fumaba paginas de la Biblia".

Nuestro informante postulaba, como sucede en Platén y en el Cénesis: el
origen nominativo del lenguaje. . . que el “nombre” y las “cosas” son lo mismo,
con la diferencia que el nombre, como su modelo etemo, tiene el poder de
recrearlas.

Onsmtvaczréu NQ 2: Andrés Brigido Torres: una “b0uffée délirante".

Este joven angaité natural de Tuparenda (Puerto Pinasco) fue examinado
por nosotros en el Manicomio Nacional de Asuncién al que habia sido traido en
avién "atado con una cuerda" desde Puerto Pinasco, por estar afectado por una
“psicosis alucinatoria aguda".

Habiamos ya realizado el “case-finding" de Andrés durante nuestro trabajo
en la zona de Puerto Pinasco y aledafxos, de manera que su visita en el Manico
mio Nacional fue una consecuencia de ello.

Andrés es “peque15o de estatura y afectadamente dulce en el trato”. Un mar
cado rotacismo da cierta gracia a su castellano aprendido con el padre salesiano
Domingo Correa., que lo tuvo consigo “como si fuese su hijo, hasta su mue1·te".

El cuadro de Andrés constituyé un délire d’emblée: de manera brusca e in
esperada comenzé con un delirio polimorfo y alucinatorio; los angaités de Puerto
Pinasco lo consideraban, sin embargo, un poco “desequilibrado" antes de ese
episodic. Al parecer, “vio descender del cielo a personas e`xu·a1ias que no habia
visto desde nirio, y entonces creyé estar muerto. Le parecia que el sol no se
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movia, y que siempre se iba a quedar COmO si fuese mediodia. Esa gente estaba
muy irritada con él y le gritaban, pero no lo amenazaban. El las veia y las oia
como si estuviesen muy leios, pero sabia que estaban muy cerca. . . Después em
pezé a ver animales, tenian los ojos muy grandes, como si les saliesen de las
orbitas, le gritaban muy fuerte y él empezo a espantarlos. Veia también Ia gente
de Pinasco que vivia con él, pero no entendia Io que pasaba. Entonces sintio
que el Padre Domingo le decia que corriese, que le iba a pasar algo muy grave;
a él no le importaba mucho lo que le iba a pasar, pero trataba de cumplir esa
O1'd€I]. ED €SOS mOH1€HtOS SC 3.C€I'C3.b3 II]|.lCh3. g€I]t€ COITIO si fLl€S€ 3. caballo y
cuando creia que lo iban a atropellar no sentia nada. Le parecia como si no
tuuiese la parte inferior del cuerpo y la cabeza se Ie estuviese haciendo muy gran
de; y todo eso Ie daba miedo y repugnancia. Luego volvio a oir esos gritos des
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agradables de los animales como insultandolo. . Después: . .no me acuer—
do muy bien, pero me han dicho que pegaba e insultaba a la gente. Cuando
me llevaron en el avion pensé que estaba ya muerto y me iba para siempre”

Con referencia a la causalidad imaginaria de su locura Andrés afirmaba que
tal vez algun brujo le habia "dado a beber esas plantas podridas que ellos toma
ban para tener poder"

La “b0u#ée délirante" del aingaité Andrés Brigido Torres encuadraba
perfectamente con esa entidad clinica determinada por la escuela francesa de
psiquiatria:

a) Andrés era considerado por su comunidad como un sujeto algo raro
0 "desequilibrado”. Una de sus rarezas era el rotacismo que daba a
su habla aborigen un estilo muy especial.

b) Se observaron también en él algunos elementos del sindrome de des
personalizacion que se encueniran en el cuadro clinico de las “bouf
fés déli.rantes”: "creyé estar muerto”; sintié "las cosas como si estu
viese muy lejos”; Ie parecia “que no tenia la parte inferior de su cuer
po", etc.

c) El cuadro clinico comenzé con un delirio d’emblée.

d) Este delirio fue de naturaleza polimorfa.

e) Ese delirio se acompanaba por un estado “oniroide" con multitud de
alucinaciones.

Andrés asocio la "causa" de su afeccién a la forma de iniciacion de los cha

manes angaité, que no difiere mucho de la de los chamanes lengua-mascoy y sa
napana y que se realiza mediante la “muerte iniciatica” lograda con la ingestion
de macerados de plantas de fuerte poder téxico.

Los angaité, como los sanapanas y en alguna medida el “aislado cultural” de
los kashkinha, constituyen grupos mas arcaicos, desde el punto de vista etno—
grafico, que los lengua-maskoy, de manera que este breve estudio angaité lo
mismo que los dos siguientes no seran sino una introduccion a este grupo Lengua
Maskoy que centra nuestra investigacién, ya que mediante el anélisis de ellos po
demos conocer el "aborigen en si" que se oculta tras la mascara alienante de
modelo del “paraguay0—creyente”.

III. LOS SANAPANA

Bajo esta denominacién se agrupa un conglomerado de aborigenes inte
grados por los supérstites de los antiguos sapuqui, kaiotugui °, kisapang °°,
sanapana, etc.

Wanda Hanke, opus cit., N¢ 16, pag. 49: "Der name Kaiatugyi, den Becker erwiihnt,
ist mir nie genannt worden, weder von Indianern noch von Weissen' .

°° _ Wanda Hanke, opus cit., N¢ 16, pag. 49; "Eine Cruppe der Sanapand nennt sich
selbat Kiatowys, was iibersetz beduetet; die vom Algarrobaum’.
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Son muy numerosas las dcnominacioncs dc cstcs indigcnas ‘° ya que a los
divcrsos gcntilicios tribalcs, sé agrcgan los cambios dctcrminados cn cllos por
sus variables rcsidcncias. En nuestros anéljsis, sin embargo, comprobamos
que admitian como elemento unitivo de denominacién el nombre de sana
pana.

Nuestros estudios sanapana se realizaron en: Puerto Casado; Makth1awai—
ya y su zona de influencia; la estancia del sefnor Roberto ]. Eaton, en Puesto
Salazar; y La Esperanza, en la zona central del Chaco paraguayo.

Los sanapana constituyen un grupo étnico de la familia lingiiistica Maskoy
integrado por una poblacion maxima de 1.900 sujetos.

Hans v. Becker *2 realizo algunas observaciones breves acerca del mundo
espiritual de los “sanapané de los algarrobales”, con ciertos detalles de interés
para nuestros estudios:

a) Destaca este autor la fuerza mitica que tiene entre ellos el "alma
de los sue1ios” y “de los muertos”. El alma abandona el cuerpo
durante el suef1o; los suenos son por lo tanto las vivencias del
alma en sus andanzas, la muerte es provocada por fuerzas hostiles
que roban el alma de su morada corpérea. Después de abandonar
el cuerpo el alma permanece en las proximidades del lugar en que
ha ocurrido la muerte. Las almas también deambulan por el mon—
te y los pantanos, y vagan en tropel por el cielo noctuxno. Esto
no excluye la escatologia Maskoy, ya que a estas creencias se agre
ga la permanencia de las almas en planos cosmicos, similares a
este mundo.

El panico a estas almas nocturnas, del monte y de los panta
nos tiene una marcada vigencia actual entre estos aborigenes.

b) Es muy temido entre ellos el espiritu del agua al que se lo per
cibe como una "aparicién blanca".

c) Los espiritus de las tormentas provocan gran terror, en especial en
la noche.

Nuestros informantes describieron entre ellos un espiritu acua
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tico ligado a los cataclismos llamado ioknomaiké con diversas fi
guras, de acuerdo a las “visiones” de estos imaginarios Maskoy.

Existe un espiritu "medio parecido al avestruz y medio al hombre”,
del tamaiio de una persona, que trepa a los arboles. La vision de
este espiritu del monte determina la muerte inmediata.

Los espiritus de los animales tienden a ser reconciliados o burlados
a través de los hechizos de la caza.

Esta muy difundida entre ellos la creencia en la locura provocada
por los espiritus del monte, que se exorcizan con sonajas, cantos y
danzas rituales que ejecutan los chamanes durante noches enteras.



g) Es muy comun entre estos aborigenes el uso de “talismanes” he
chos con cascabeles de serpientes, pluma de avestruz, pezunas,
huesos y dientes de diferentes animales y de pieles de pajaros.

h) El Sol es un hombre cuya esposa es el lucero del alba. La Luna
es mujer, se puede ver en ella su vulva. Las mujeres sangran de
acuerdo a las fases de la luna, que puso en ellas la menstruacion
con u.n cuchjllo 0 con un palo con fuego.

Las pléyades son una bandada de pajaros y la Via Lactea cl
camino de los espiritus celestes.

i) Los kaiotugui son de origen cténicoz treparon por una soga para
llegar al mundo, el agujero se tapo y nunca mas se ha sabido de
los que quedaron en los abismos.

j) Un gigante de roja barba vino del este y domino a estos “sanapana
de los algarr0bales”, Ia mujer de este gigante era tan grande como
él y manejaba con igual habilidad el arco y la flecha. Ella les en
seno la alfareria a las mujeres.

k) Un antiguo kaiotugui observo que el halcon llevaba caracoles hasta
un arbol rojo. Tomé esos caracoles y observé que estaban cocidos
y tenian mejor sabor que los que ellos acostumbraban comer. Este
hombre tomo los ca.rac0les y una rama ardiente. Desde ese enton
ces los kadotugui tienen el fuego y saben que crece en un arbol.

l) El chaman de este grupo étnico posee un don y tan solo debe
desarrollarlo. La prueba fundamental es el ayuno que dura mas
de un mes, al cabo del cual debe realizar diversas pmebas: tales
como devorar serpientes vivas y atravesar con espinas sus musculos.
El chamén puede irradiar su poder y con ello lograr “bendiciones"
y “desgracias".

Estos estudios kaiotugui nos permiten seiialar la poderosa vigencia mitica
de los espiritus del monte, del agua, del fuego, de la tierra y del aire entre
estos aborigenes y la condicién similar del espiritu de los muertos, que posee
libertad y poder al par de los espiritus naturales. Entre los Maskoy existe la
creencia no conceptualizada, en la presencia del "alma del muert0” que se halla
en diversas formas y lugares, como un pajaro u otro animal, oculta en el monte
0 en los sitios cercanos, a veces raramente como “cadéver viviente"; al mismo

tiempo existe un alma que “vive" en una especie de “reino de los muertos" del
tipo que se observa en los pueblos agricultores; estas ideas acentuadas con la
difusion del kerygmue cristiano, no alcanzan a superar la vigencia de “lo anti
guo" con su constelacién de panico y de poder.

De nuestros estudios sobre este grupo étnico hemos) seleccionado dos obser
vaciones que justifican la velada teoria sanapana que hemos expuesto. Estos
estudios fueron racionalizados con la colaboracion de los siguientes "intérpre
tes": Renato Ramirez, hijo del chaman Modesto Ramirez, el pastor Dietrich
Lepp, Nenito de la Misién Inglesa y Vicente Maciel.
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Za.apa (Agustin) es un anciano sanapana que vive actualmente en Mak
thlawaiya, y habla tan solo su lengua tribal. Es un excelente informante sana
pané, aunque existen algunas dificultades lingiiisticas para la racionalizacion
de sus textos miticos. Hemos simplificado profundamente uno de sus relatos,
que nos parecio de verdadero interés para el conocimiento de la cosmologia
de estos indigenas.
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En la tierra vivia solo una persona que era ma.alek el zorro pero
habia un érbol llamado nemdk (palo santo) que llegaba hasta el
cielo, por ese palo subian y bajaban.
Los kilyikamah hicieron una guerra entre ellos y unos se fueron
por ese arbol abajo y otros quedaron arriba. Para terminar esa
guerra el zorro quemé ese arbol. Al caer estallo la tierra y se for
maron los rios y de sus hojas se formaron los peces.
Ese nu1.alek se quedé solo con los kilyikamah que estaban en esta
tierra y los que se fueron a vivir abajo, cuando cayo ese nem0’k.
Habia una gente arriba que queria bajar, eran cinco hombres.
Esos encargaron a una arana que les hiciera con caraguata una
cuerda para bajar.
Esos bajaron. El loro que se habia quedado escondidq en el monte,
al verlos bajar les corto la soga en que bajaron y esos se cayeron
en la tierra. Esos que bajaron eran de los “abuelos” que viven
arriba (inyakahpanamé).
Esos hombres no tenian mujer. Un dia en el monte se aparecié
newok, uno de ellos fue a matarlo y newok se hizo como una mu
jer y se casé con él y tuvieron muchos hijos. Cada uno de esos
cinco “abuelos” era ciego y les fue dando ensefnanzas.
El sol okmen que era mujer vivia en ese tiempo en la tierra y tam
bién vivian pislten, que era el luna, que era hombre. Ese hombre
era un gran brujo pero decia mentiras entonces hicieron un gran
pozo y le pusieron fuego adentro y lo tiraron adentro, pero ese
humo del fuego lo) fue elevando y se lo llevé arriba.
La gente comia crudo pero uno de los “abuel0s” de estos ciegos
le dijo a su hijo que buscara la raiz de ese arbol que quemé el
ma.alek y ése les dio el fuego. Ese es el que encendié el pozo
del luna.

Otro de los ciegos le enserio a su hijo que tomara ima planta de
piri que habia en un pantano y con esa planta hizo su kilyetmekia
(bebida chamanica), y ése empezé a cantar y ver como en un
espejo el mundo de abajo. Ese bajé por el, agua abajo y alli estuvo
con kokofret, ese que vive abajo y es el duefno del monte; ése apren
dio con ese poderoso. Ese hijo del “abuel0” no tenia sus cosas, ni
sus collares ni sus pinturas y marcas en la cara y cuando entré a
esa cueva de abajo donde vivia kokoiiet, los peones de ése que
eran los mas poderosos kilykamah que quedaron aqui después de
esa guerra, lo iban a matar, pero ese kofioet, le ensené como tenia
que vestirse y adomarse para verlo a él y le dio el canto de las
plantas del monte. Ese enserié a otros hijos de él cuando estuvo
de nuevo con su gente.
Otro ciego tenia un hijo iogosmdk y entonces le dijo que siguies_e
a okmen cuando iba a pasear. Ese seguia de atras, y cuando se



daba vuelta se escondia, como una piedra, como una planta, cual
quier cosa se hac1a y no se Io veia, asi detras de él llegaron a ese
cerro que se llama Pan de Azucar, que esta mas arriba en Ia banda
• I u » nl .1 [ del or1ente, y alh V10 a zeyok, el dueno de Ios cerros, y de ese apren
*’ I • I . . d10 a curar a los Iocos. Con ese v1v1an muchos de esos kzlyzkmah
que quedaron después de esa guerra que termino ma.alek; después
Slglllé su carmno okmen, llego a donde estaba una gran laguna
que no se ve1a nada mas alla de ella. Alli estaban unos poderosos
que son los reyes de los pajaros, ésos se metian en el agua y cuandlo
salian y saltaban salian relampagos y cuando gritaban salian rayos
y cuando agitaban las alas salpicaban con su lluvia. En esa agua
habia muchos guardianes como viborones muy grandes. Ese sol
Ilevaba su sangre y con esa sangre pintaba esos pajaros que se
ponian como furiosos, ése Ies agarré también su canto para man
darlos y se los enseié a sus hijos.
Ese otro abuelo, estaba extrafiando mucho a los antiguos que se
habian quedado arriba y mando a sus flecheros que Ie hiciesen
una escalera para subir. Ese subié y se llevo a muchosi hijos con
él, alli les ensené como tenian ue hacer sus fiestas, las mu'eres 1
sus hilados y sus ollas con el barro . . . Esos se apoderaron de
as c s u ' n cer ese viejo, os man 6 ajnr tod las 0 as no erna obde a I d b
y algunos bajaron con sus ensexianzas. Otros no quisieron y le
prendieron fuego desde arriba como habia hecho ma.alek a esa
escalera. Entonces los kilyikamah Ios tiraron a todos, y ésos se
murieron todos y de sus cenizas salieron de acuerdo a Io que ha
ian a ren i 0 arri a, anima es, an as, a u'as ara acer e'i os b p d d b I pl t ] h t ]d
y todas las cosas que van saliendo.
Ese abuelo se quedo arriba como Dios, pero hizo morir a todos
ésos.

Za.apa (Agustin), nos hablo de la guerra de los mundos y el poblamiento
del universo, de hombres espiritus, "muertos objetos" y brujos. . . Los “reinos”
de los “due1ios del monte", de Ios universos ctonicos, el agua, de las montafias
y de los espiritus de los muertos. Nos hablo de un universo del aborigen
Maskoy auténtico y extrajio a su “aIienaci6n" en los modelos existenciales
actuales.

OBSERVACI6N N'? 2: Antonia Carcete y el espiritu de los muertos.

Antonia Carcete es una mujer sanapana cuya familia, original de Laguna
Misién, habia vivido en diversas tolderias aborigenes. Presento “una crisis en
su vida a los 15 afnos, en que vio a un espiritu del agua que Ie ofrecio su
compania. No habia realizado sus ritos de Ia transicion puberal porque su
familia era c1·eyente". Ese episodio se atribuyo a una “venganza de los brujos
por no haber realizado este rito y el envio para asustarla de uno de sus
espiritus auxiIiares”. En esa oportunidad su madre la hizo curar por el chaman
sanapané Modesto Ramirez, de Puerto Casado, quien elaboré esta primitiva
teoria de la enfermedad de Antonia.

Antonia siempre fue un poco distinta a las demas niiias aborigenes luego
de ese cpisodio, mas retraida y silenciosa, aunque "muy limpia y arregladita,
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llegando hasta lavar todas sus cosas varias veces por dia". Se caso con un
aborigen lengua y cuando dio a luz su primer hijo presento una “psicosis
puerperal", con una sintomatologia tan llamativa que fue trasladada a Puerto
Casado para recibir auxilio médico adecuado.

Los resultados obtenidos con la atencion médica no fueron en verdad

muy brillantes, y altemaron sus familiares la asistencia en el Hospital de
Puerto Casado con las curas chamanicas de Modesto Ramirez.

La teoria de Modesto respecto a esta segunda situacion de Antonia era la
siguiente: “En su viaje al campamento de trabajo de su esposo pasaron por las
cercanias de Laguna Mision y los muertos intentaron sacarle a su hijo que
aun no habia nacido. Esos muertos retuvieron a ambos. El nifio no corria

peligro y nacié bien y se ld libro de esos espiritus con el bautizo. Pero Antonia
quedé con ellos. El poder de Modesto era insuficiente para liberarla de ellos,

pues eran mas poderosos que sus kiltongkamak (espiritus auxiliares)"
Los médicos diagnosticaron en ella una “psicosis alucinatoria aguda” en

relacién con el puerperio. En sus alucinaciones veia realmente muertos anti
guos. y mencionaba a una mujer angaité llamada Sebastiana Toledo, que en
loquecio en la estancia San ]osé y que como ella, estaba aprisionada por esa
muchedumbre de espiritus. Su diélogo alucinatorio, cuando lo observamos por
primera vez, no tenia el contenido terrificante de las psicosis agudas y parecia
mas bien la reactualizacion de un dialogo velado y antiguo con esos mismcs
personajes de su universo. El follow-up de Antonia nos permitio realizar el
diagnostico de heboidofrenia, ratificando asi, en parte, la vision espiritual del
problema expuesta por Modesto Ramirez.

La locura de Antonia Carcete se constituyo asi en un valioso instrumento
hermenéutico para ahondar el conocimiento del indigena en si, que se oculta
tras la mascara que aliena al Maskoy contemporaneo.

IV. LOS KASHKIHA

Nuestros estudios Kashkiha se realizaron en el Puerto Maria Casilda a ori

llas del rio Paraguay, a pocas leguas al norte del Puerto Casado.
La poblacién kashkiha actual no supera los 750 sujetos.
Nuestra poblacion experimental estuvo constituida por 15 familias de Maria

Casilda integradas por 73 sujetos.
La experiencia de Maria Casilda no es comparable a ninguna de las que

hemos vivido en el Gran Chaco. Cuando llegamos a Maria Casilda encontramos

el caserio aborigen sin habitantes, parecia que habia sido abandonado. Aguarda
mos su retomo desde Vallemi, una ciudad creada para la explotacion del ce
mento, donde medrabzm nuestros kashkiha durante el dia.

Cuando pudimos comenzar las entrevistas al atardecer de esa primera vi
sita, y en los dias subsiguientes fuimos advirtiendo en todos ellos, en sus mu
jeres y en sus hombres, desde el cacique Alvarez Sosa, hasta Venancio el mas
brillantc de los kashkihé contemporéneos, un estado constante de “debilidad
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irritable”, de permanente y manifiesta fatiga, de desinterés acompafxado de una
moderada despersonalinacién colectiva, expresada en una falta total de pro
yectos y perspectivas.

Un joven, Dionisio Guerin, con las infinitas lacras de las mezclas de sangre,
enano, con rasgos negroides y ligeramente mixedematoso, nos dio la clave de
ese extrario cuadro kraepelineano de colectiva: me trajo para su venta
una curiosa mascara confeccionada de caraguata, adomada con diademas de
plumas de garza y otras aves de colores, y me sugirio que preparasemos una
fiesta de enmascarados esa noche cuando retomaran los kashkiha de Vallemi.

Esa misma noche en medio de una embriaguez creciente y colectiva se
realizé la fiesta de emnascarados de los kashkiha, que si bien habia perdido
totalmente su organizacion ritual nos trasladaba al tiempo étnico, en que estos
vasallos de los arawak aprendieron sus antiguos y poderosos ritos.
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Bode: de enmascarados entre los Kashkiha de Puerto Maria Casilda
(Alto Paraguay: Chaco Boreal).

Venancio nos relato el siguiente mito acerca del origen de esos complejos
y desposeidos rituales:

Un joven de unos 15 afnos que estaba solo fue a cazar un ave
que se llama tanmet. Se fue tres veces a ver sus trampas, y la tercera
vez que fue a ver sus trampas se le aparecié iyenanik, un espmtu
del agua, que se aparece como un bicho. . . Ese se aparecio la pri
mera vez que fue a ver si habia algun tanmet en su trampa, se le
parecié cuando fue a ver la segunda, y por ultimo cuando fue la
tercera vez ese iyenanik lo agarro y se lo llevo abajo del agua.

Ese bicho lo llev6 asi a su cueva debajo del mundo y alli lo hizo
trabajar. Le ordeno a ese mitai que cocinase aloldk, esos pescados
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como viboras (anguilas), lc hizo quc mcticsc sus manos cn cl agua
hirvicntc dondc tcnia quc cocinar csc alolék y cntonccs pcrdio su
fucrza y cayé dcsmayado. . . A los quc sc dcsmayan y lcs vicnc como
ataqucs los llamamos cn kashkiha, peshlindemd y a los locos bihash
md, csc chico no lc paso ninguna dc csas cosas, sc lc fuc la fucrza
como a nosot1·0s... Esc iyenanik sc cnojo mucho porquc csc mitai
sc habia dcsmayado y cntonccs lo iba a matar para comérsclo. . . Un
abuclo quc vivia abi no dcjé quc lo hicicra, y tiro csas aloldk a csos
cspiritus quc vivian cn csa cucva y sc pclcaron cntrc cllos y sc
mataron. .. Esc vicjo curo al mitaxi. Dc la sangrc dc csos cspiritus
salié una manta roja; dc la cabcza salicron plumas dc muchos co
lorcs; dc las tripas los limo paiima (collarcs ritualcs); dc los hucsos,
campanillas tochihook. .. Esc abuclo lc dio todo cso al mitai quc
tcnia cntonccs todo csc podcr dcl iyenanik. Esc abuclo lo llcvo cn
tonccs a una cavcma mas grandc y lc mostro todo csc mundo dc
abajo y lc cnscfné cl kindaian: la farm grandc, quc nacio ahi dcbajo
dcl agua.

Esc mitai salié con todos csos cspiritus quc cran sus sirvicntcs
y quc tcnian podcr: para dcsatar csc podcr tcnia. quc haccr csc
kindazhn. Esos cspiritus cran muy fcos tcnian csa cabcza quc cs cl
piskap (mascara dc caraguata), y sus plumas cn csa cabcza, tcnian
unas picrnas con csc pizlazim. (tatuajcs), y sus cascaras dc bicho,
niaipd (manchas dc barro).

Esos cspiritus cran muchos y todos muy fcos como bichos dc
otro mundo quc cran. .. Un jcfc dc csos cspiritus quc sc llamaba
aniamamié: csc cra todo colorado y tcnia manchitas ncgras; franjas
coloradas cn los brazos y cn las picrnas; plumas cn las picrnas, faja
dc colorcs dc mostacilla; tcnia su piilailin, pintura ncgra quc sc hacc
cn cl pccho y sus hojas dc palma, cn sus picrnas tcnia también sus
puntitos blancos y ncgros; los disfrazados dc csc cspiritu dc abajo,
sc lo pintan con barro blanco dcl rio csc quc sc llama tuyd. Esc
tcnia también su collar; y su nakarpd, su mascara quc cl disfrazado
sc hacc como si fucsc la cabcza dc csc cspiritu; hay quc poncrlc
como csc bicho tcnia, su natdiieiuasé, su diadcma roja dc plumas dc
pato rcal y trcs plumas grandcs dc guacamayo cn la cabcza; llcva cn
la mano también dos plumas dc avcstruz grandcs; csc bicho tcnia pics
como si fucran zapatos ncgros, y pintitas blancas y asi sc los hacc
cl disfrazado.

Otro dc csos cspiritus cra cl nikatel, otro cspiritu dc csos dc
abajo, ticnc su cabcza también muy horriblc como dc bicho quc cs,
a csc podés vcrlc su nakapd, quc cs como csa cabcza. . . Esc nikatel
ticnc panuclo al cucllo, y su antiguo keelskapapak, cs como una V
colorad-a quc sc hacc cn su pccho con pintura colorada. . . Esc nikatel
ticnc su cucrpo pintado dc ncgro con ccniza dc hojas dc palma.
Esc ticnc también rayas hcchas con ufnas cn los brazos.

Hay también muchos dc csos cspiritus dc abajo quc sc llaman
piskapdlwusé, dc csos salcn muchos mas dc qujncc. .. Esos ticncn
su nafahuak (diadcma) dc plumas blancas. .. Esos ticncn piilailin,
como crucccitas ncgras, cn todo cl cucrpo. .. El cucrpo dc csos cs
colorado. .. Esos ticncn iatakshé para haccr su ruido, csc cs como
un cinturén con campzmitas. .. Esos andan con un temopayd, que
cs como un chiripa.



Los iakelkép son también muchos como cinco pueden ser.
Esos tienen como esos bichos antiguos su cuello pintado de negro
con sus puntitos blancos.

Tenés también los yinoklimdk, esos son dos y tienen sus pun
titos blancos en los brazos.

nas.

Los yinoktimdk-aidi tienen bandas negras cejadas en las pier

Los peshian son de cuerpo negro y sus puntitos blancos en el
pecho; con campanas en la cintura; esos andan con un revolver en
la mano que se hacen con maderas negras, tenidas de rayas rojas.

Los monpaiiai tienen panuelo blanco; su cuerpo esta pintado
de barro blanco y su cuello es colorado; esos tienen su diadema roja
igual a la del cacique. . . Tienen dos palos pintados de negro y co
lorado en rayas.

Ese pelzhiankaimvk es el que lleva la bandera del Paraguay;
ese tiene su tobillo y la pierna colorada. . . Todo su cuerpo es colo
rado con franjas negras.

Cada uno de estos espiritus rescatados por el héroe cultural para la reali
zacién de su ordenamiento mitico del cosmos, es un sugerente instrumento
de musica montaraz, viva y salvaje, que marca el ritmo del universo cuando
son invocados para repetir sus acciones miticas, a través de los ritos instaurados
en un tiempo antiguo y desconocido.

Venancio establecio un paralelismo entre el mimi de los mitos y los kashkiha
contemporaneos. Le han quitado los espiritus sus fuerzas y solo en la repeticion
del drama cosmico, el kindaién, “la gran farra”, pueden recuperarse.

La melancolia habitual de los kashkihd alcanza en la fiesta y la embriaguez,
una salida temporaria del tiempo y el espacio miserable de la nervrlisitat tribal.

Este "aislado cultural" kashkihd presenta una individualidad etnografica
que lo aisla del grupo Maskoy al que integra por su indudable afinidad lin
giiistica.

Toda la vida kashkihd se centra en su fiesta con la que conjuran la muerte
tribal.

V. LOS LENGUA-MASKOY

Estos supérstites de los Machicuy constituyen el contingente mayor de los
Maskoy contemporaneos, estando integrados por una poblacién maxima de
7.230 individuos.

Nada tienen que ver estos Lengua-Maskoy con los Lengua historicos cuyas
heredades ocuparan, recibiendo también su singular gentilicio. Una pintoresca
polémica de la historia etnografica se suscito en torno a las modificaciones
corporales de estos aborigenes. Don Félix de Azara describio el gran barbote
de los Lengua histéricos y hasta supuso que era también un habito de los
Macbicuy. El artista Guido Boggiani *6, ", '8 jamas vio semejante deformacién
corporal entre estos Machicuy, y llego a dudar ateniéndose al testimonio dc
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Alf;-ed Damersal *9 que lo practicasen los Lengua histéricos. En el manuscrito
del padre Cervifio, que posee la Biblioteca del Museo Mitre de la ciudad de
Buenos Aires, titulado "Vocabulaire Yuiadgech, ou des Langues, tribu pres
qu’inconnu du Grand Chaco, établie sur les bords du rio Pilcomayo, pres de
la Ville de l'A.ssomption du Paraguay composé par Dn. Pedro A. Cervino avec
un avant propos par Dn. Pedro de Angelisl Buenos Aires, 1794”, describe Pedro
de Angelis con extraordinaria minuciosidad la practica y uso entre los Lengua
histéricos, del barbote, llamado en ese manuscrito yayubzzgge. El aparente
mente bizantino debate del barbote de los Lengua, establece sin embargo una
diferencia fundamental en el aspecto etnografico, entre esos Lenguas historicos,
o iuiadgé llamados por los espafroles lengua, por los paraguayos cadalu, por
los enimaga cachaboth, por los machicuy quiesmagpip, y los actuales Lengua
Maskoy ligados histéricamente a los Machicuy, grupo advenedizo del Chaco
Boreal, que nunca uso barbote.

Nuestro estudio de los Lengua-Maskoy lo distribuiremos en dos partes:

En la primera de ellas estudiaremos los Lengua-Maskoy del Sur; cn

la segunda los Lengua-Maskoy del Norte, en este ultimo] grupo incluiremos
nuestras observaciones de Puerto Casado y sus aledarios.

En cada uno de esos grupos se usan distintas versiones dialectales de las
escrituras; y la historia etnografica de su acculturation es también diferente.

Esta distincién lingiiistica escrituristica nos sirve para senalar las nume
rosas formas dialectales del Lengua-Maskoy de fundamental importancia
etnografica.

I. Los Lengua-Muskoy del Sur (Lengu¤-Sur)

Nuestro estudio de los Lengua-Maskoy del Sur se realizo en Makthlawaiya
y su area de influencia, en la que existe un sembraderal de pequerios grupos
tribales, y aim de familias y hasta individuos aislados, que realizan tareas di
versas en las estancias que se extienden aproximadamente desde el rio Mon
telindo al rio Verde, y desde el rio Paraguay al oriente, hasta la Ruta Trans
chaco, en la parte occidental.

El centro espiritual de esta zona Lengua-Maskoy lo constituye Makthla
waiya, la “capital" anglicana creada por W. Barbrooke Grubb que recibiese el
honorifico renombre de "Comisario General del Chaco y Pacificador de Indios,
pioneneer explorer of the Chac0"`

Barbrooke Grubb advirtio que la denominacién Lengua no era utilizada
por estos aborigenes para autodesignarse, sino que empleaban para ello diver
sos nombres que este autor llamé clan terme, tales como: kyoinawatsan (pue
blos del rio); kyoinathla (pueblos de los palmares); kyoinithma (pueblo del
monte); paismpto (pies negros), etcétera.

Epigrafe de la edicion de H. T. Morrey Iones, de la obra de W. Barbrooke Grubb,
An Unknown People in an Unknown Land, London, Seeley and Co., 1911.
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Describio también dos rasgos esenciales de su lenguaje: (a) que las in
flexiones pronominales eran prefiiadas en el nombre y el verbo; (b) y que
estas inflexiones eran multiformes.

N0 obstante las infinitas variantes lingiiisticas que advirtiera Barbrooke
Grubb, la escritura de todos los Lengua-Sur es el Tasik Amyaa Hathnankuk
Testamento °, realizado en base a los antiguos trabajos que empezaron en
1889 cuando la Church of England South American Missionary Society inicio
su accion misional en el Chaco Paraguayo. Son pocos los aborigenes que des
conocen de estas escrituras el kerygma de la locura establecido en San Marcos:
5.2 “...5pki1wukmek hfrnaip igyakyengkiam, Gadareno iipkyokthla Thlama
i.r3. Eptipa yantigyowea aptahafiaho ifi. ekyi enthlit kilyikhama iktowasekha
Epkyioma i.ri. natahathpupaik. °°

La saga Lengua de Barbrooke Grubb An Unknown People in an Unknown
Land an Account of the Life, and Customs of the Lengua Indvkms of the
Paraguayan Chaco, with Adventures and Experiences met With During Twenty
Years Pioneering and Exploration Amongst Them °° ° constituye sin duda el mas
importante documento sobre la historia etnografica de estos Lengua-Sur.

El capitulo sobre Religion de esta obra tuvo una gran resonancia, ya que
en él parecia descubrirse en los aborigenes paleochaquerios la idea de un Alto
Dios: “. . .La totalidad de Ia mitologia Lengua se funda en la idea de la
Creacion. El creador de todas las cosas, espirituales y materiales, es un esca
rabajo. E1 Creador, asi simbolizado, hizo en una profunda cavidad en la tierra,
und raza de seres poderosos no encarnados que tuvieron en una época el serio
rio del universo °°°°. Luego el creador 2** hizo al hombre y Ia mujer del barro,
los que Iuego salieron de ese inconmensurable pozo. Estos salieron a la faz de
la tierra imidos como Siamese twins. Ellos fueron perseguidos por sus pode
rosos predecedores; y rogaron a su creador que los liberase de esta formacion
tan poco ventajosa. Separados por éste, pudieron crecer y reproducirse y ser
tan numerosos que pudieron enfrentar a sus enemigos espirituales. . Este
creador parece haberse desentendido de sus criaturas que prosiguieron en el
universo, los hombres y los espiritus descamados (kilyikhama), como irrecon
ciliables enemigos ° ° ° ° °.

°°
Mision a Nuevas Tribus World Home Bible League, South Holland, Illinois, 1973.

San Marcos 5: 2, 3, 4, 5, 6 . . .“y vinieron a la otra parte de la mar a la provincia
de los garadenos. 2. Y salido él de la nave, Iuego le salio al encuentro un hombre de los
sepulcros con un espiritu inmundo; 3. Que tenia su morada en los sepulcros y ni aun con
cadenas Ie podia alguien atar; 4. Porque muchas veces habia sido atado con grillos y cade
nas, mas las cadenas habian sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados; y nadie
le podia domar; 5. Y siempre de dia y de noche andaba dando voces en losmontes y ern los
lsepulcros, y hiriéndose con piedras; 6. Y como vio a jesés de lejos, corrio y le adoro; 7.
Y clarnando a gran voz dijo: gQué tengo yo que ver contigo, Iesus, Hijo del Dios Altrsimo?
Te conjuro por Dios que no me atormentes; 8. Porque le decia: Sal de este hombre, espmtu
inmimdo. 9. Y le pregunto: gcomo te llamas? Y respondio diciendo: Legion me llamo, por
que somos muchos. . .". La Santa Biblia, version de Cipriano de Valera, Nueva York, Socie
dad Biblica de América, 1906.

°°° London, Seeley and C0., 1911.
°°°° ' U .p0wcrful and mm1er0us evi] personifications, which they call kilykhama (en:

W. Barbrooke Grubb, Opus cit., pag. 115).
°°°°° Barbrooke Grubb, Op. cit., pég. 114-115.
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En la shade-land de los Lengua-Sur se debaten espiritus terribles; los
antiguos kilykhama, las criaturas espirituales y perversas de la Creacién; los
aphanghak 0 espiritus de los muertos y los espiritus de los animales, . . .aves,
perros, jaguares, avestruces, etc., de condicion inmortal como el hombre

Un absoluto descubrimiento de Barbrooke Grubb en los Lengua-Sur fue
el del valor existencial de] sueio aborigen, que da las claves de Ia vigilia, que
es un capitulo reducido de su Dasein al lado de la inconmensurabilidad del
cxistir onirico

°°

El idios kosmos de los Lengua-Sur, fue recreado por Barbrooke Grubb,
con belleza y sencillez en sus capitulos sobre: Superstition, Wizards and
Witchcraft, Burial Rites, para culminar en Feasts °°°, la grandiosa descrip
cion de las siete fiestas fimdamentales de estos Maskoy, que ritualizan estos
mitos tribales. En este capitulo, de justa resonancia dentro de su obra, describio
Barbrooke Grubb: (1) el yanmana, la fiesta Mascoy que conmemora la tran
sicion puberal de la mujer (2) el wainkya, la ceremonia equivalente de los
varones (3) el kaiya, fiesta de los equinoccios` de primavera y otofio y el sols
ticio de verano, que ritualizan los mitos astrales Maskoy, y que Barbrooke Grubb
comparé con el Tkawasheut observado por él entre los Yaghan de Tierra del
Fuego °°°° (4); la fiesta de la guerra (5); la fiesta de conjunto ante la llegada
de extranjeros (6); las fiestas del matrimonio (7); y las fiestas de la muerte.

Este universo étnico desterrado por el hombre nuevo Maskoy, el “paragua
yo-creyente", tiene una angustiosa vigencia como veremos al analizar la locura
como hermenéutica.

Hans von Becker °"°° recogio algunas expresiones de los “myth0l0gem”
Maskoy ya entrado este siglo cuando se habia difundido entre todos ellos el
kerygma cristianoz

1. Dios “era como un escarabajo brillante, era como sol. De él
descienden los kilikhama. Esos kilikhama tenian carne y sangre.
Luego vinieron los seres humanos. Nada mas que ello: kilikhama,
hombres y perros existieron en else tiempo, luego vinieron los demas.
Los hombres lucharon con los kilikhama. Dios ayudé a los hombres
y los kilikhama perdieron su carne, por eso los odian. .. Dios se
retiré después de su presencia ante el hombre; Dios no ayuda ahora
al hombre no es necesario hacer nada por Dios”.

2. Antes "los hombres no se morian y estaban pegados de dos
a dos. Las parejas fueron separadas violentamente y a partir de esa
separacion empezaron a morirse. A uno le crecié el pene y el escroto
fuera del cuerpo y a la otra de esas criaturas segregadas la picé un
pajarito y de abi se forma la vulva y comenzé a producirse Ia mens
truacién".

W. Barbroolce Grubb, Opus cit., pag. 125: “. . .the lower creation, with the
exception of fish and serpents, ars supposed to share inmortality with men".

°°

°°°
W. Barbroolce Grubb, Opus cit. con Ref. Chap. XIII, Dreams, pég. 127-135.

W. Barbroolte Grubb, Opus cit., Chap. XIV, Superstition, pag. 136-144; Chap.
XV, Wizard and Witchcraft, pag. 145-159; Chap. XVI, Burial Rites, pag. 160-170; Chap. XVII,
Rascue of a Child, pag. 171-176; Chap. XVIII, Feasts, pag. 177-187.
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°°°°°
W. Barbrooke Grubb Opus Cit., pag. 186.

Hans von Becker, Opus cit., N¢ III, 12. Gelstige Kultur, pag. 404-415.



3. La escatologia Maskoy de los informantes de Hans von
Becker es sumamente complejaa “. . .en las representaciones de los
Lengua el hombre posee un alma (aphungak). Cuando esta cons
ciente esta en el cuerpo, cuando sueia lo abandona. Los suenos son
las experiencias del alma en sus andanzas. La muerte asusta mucho
al alma, ya que es provocada por efecto de malos espiritus 0 por
magm. Entonces el alma se pasea por algun tiempo (mas 0 menos
un mes 0 también por mas tiempo) en las proximidades del lugar
de la muerte. Durante ese tiempo perjudica al hombre, ya que, por
efectos de la muerte, se vuelve vengativa. Busca también las fuerzas
magicas 0 de los espiritus que provocaron la muerte. Por ello se da
al muerto, antes de que el alma abandone definitivamente al cuerpo,
remedios mdgicos. El paradero posterior del alma no se halla deter
minado en forma univoca. El pais de las almas es parecido a este
mundo. El alma dispone alli de las mismas cualidades que poseia
la persona muerta; aparece como cacique, si era cacique en vida, es
grande 0 pequeria, de acuerdo a como era el muerto en vida. Alli
caza y vive en forma parecida a su vida anterior. Ese pais de las
almas solo se halla habitado por las almas de los Lenguas. Otras
tribus 0 pueblos llegan a parar a otros paises de las almas. Por ello
el homicidio solo es peligroso frente a comparieros de tribu, porque
uno vuelve a encontrarlos en el mas alla. El infanticidio no es pe
ligroso, ya que los ninos pequenos en el mas alla no pueden lograr
nada y son demasiado débiles. Una segunda version nos dice: “el
paradero de las almas de los muertos se halla situado en el oeste,
por ello también se entierra al muerto con la mirada hacia el oeste,
La trayectoria de estas almas es dificil. Deben pasar a tribus hostiles.
F inalmente llegan a un lugar, donde se encuentran los antepasados
y ancianos de los Lengua. Este lugar tiene casas blancas".

A veces las almas también se quedan y deambulan como espi
ritu de los muertos en el monte. Por ello nunca debe nombrarse el

nombre de un muerto. Como los espiritus de los muertos pasan frio,
tienden a buscar los hogares (lugares junto al fuego) que conocian
en vida. Por ello se dispersa la ceniza y se hace irreconocible el
hogar. A los espiritus de los muertos se los puede escuchar a me
nudo —mu1·muran y dan de si sonidos variados—; casi nunca se los
puede ver. Quien ve a. un espiritu de los muertos, muere.

4. La representacion de “esferas del mtmdo y cielos°’ super
puestos también es propia de los Lengua. En épocas anteriores era
posible la comunicacion entre estas esferas. Se podia llegar a través
de una soga al cielo. Un maligno “espiritu de zorr0” interrumpio esa
comunicacion. Hoy en dia solo hechiceros muy habiles logran llegar
al cielo con ayuda de una canoa a través de la Via Lactea. Acerca
de Ia cantidad de estas esferas no existe ninguna idea clara. Varian
entre dos y cinco, ya que al seguir preguntando se habla de que el
Sol 0 la Luna son colocados en una esfera propia y también puede
aparecer un segundo plano debajo de la superficie de la Tierra. En
este ambito la especulacion individual aparece de tal m0d0 que es
dificil comprobar que representa aqui un legado tradicional.

5. °'Los espiritus" de los muertos que deambulan constituyen
la transicion con los verdaderos, los kdikhama. Existen diferentes
tipos, que también son mas 0 menos temidos. La mayor parte de la

237



238

actividad mdgaba del Lengua consiste en conjuraciones y medidas
de precaucion contra la maldad y las constantes persecuciones por
parte de los kilikhama.

Uno de los mas espantosos es el espiritu del agua. Es blanco,
vive en los rios, lagunas y pantanos y a menudo pende sobre el agua.
Por la noche silba a veces en forma estridente ente los juncos. Arras
tra a seres humanos al agua. Un-a diadema con las plumas de un
tipo muy poco frecuente de garza, sirve de proteccion.

Otro kdikhuma es sumamente delgado, infinitamente grande,
tiene piernas largas y ojos ardientes. Suele vagar por el bosque. A
veces se eleva por encima de una copa de érbol. Quien llega a verlo
muere. Su voz es una especie de balido. También se lo oye crujir
y quejarse en el monte bajo. Entonces lo mas conveniente es retro
ceder con el arma dispuesta y cuando uno se ha distanciado sufi
cientemente del ruido, salir corriendo err saltos de zigzag.

Otro tipo de kilikhama es pequeno, del tamafno de un nifno de
diez afros. De cada lado de la cabeza lleva una luz brillante 2*. Sus

brazos son sobremanera largos. Este espiritu es por otra parte mas
inofensivo, suele mas bien hacer bromas pesadas que causar ver
daderos daiios.

Hay otro ser que es oscuro, con largos mechones de pelo, le
gusta mantenerse oculto detras de los hormigueros de termitas, imita
voces humanas, silba, se hace pequefno y se hincha como un globo.
Imita a los cazadores y espanta a los animales de caza.

Existe otro kilikhama que es un gran ladron. Vaga por los alre
dedores de los campamentos y hace desaparecer objetos que se han
dejado alli. Se dice que es muy pequeno, y que a menudo adopta la
forma de un escarabajo o insecto. Se le atribuye la pérdida de todos
los objetos extraviados.

6. También los animales tienen su espiritu, asi como algunos ar
boles. En la caza es por lo tanto indispensable reconciliar o engaiiar
a través de las correspondientes disposiciones mdgicas los espiritus
de los animales, en especial, evitar que emprendan ima persecucion
antes de que el cazador que ha tenido éxito logre regresar al cam
pamento. En la caza del avestruz se llevan a cabo diversas practicas
magicas. Una costumbre difundida consiste en empollar un pedazo
redondo de madera del tamano de un huevo de avestruz y enterrarlo
en un lugar secreto. Esto trae éxito en la caza. El efecto magico
desaparece y se transforma en su contrario cuando este huevo es
encontrado por otra persona.

Para tener éxito en la caza es necesario herirse con un hueso

del animal buscado en el brazo izquerdo. En el caso del jabali y
jaguar llama la atencion que en lugar del hueso se emplea la astilla
de un determinado tipo de madera. También se realizan figuras de
cera dc los animales que se van a cazar, con las cuales se lleva a
cabo entonces un acto magico. Determinadas plantas también pa
recen encontrarse en vinculacién magica con determinados animales.
Las hojas de estas plantas se llevan como hechizo para la caza en el
cuerpo o en las armas 0 bien se las frota con ellas.

Segun la opinion de un anciano, a quien encontro Hans von
Becker en la Laguna Tigre, tampoco la caza de animales mas po
quenos e inofensivos esta libre de peligros, porque los espiritus de
estos animales pueden llamar a su ayuda a kilikhama poderosos.



Es llamativo que los diferentes espiritus de los animales no
pueden ser valorados de acuerdo con la peligrosidad del animal. El
espiritu del avestruz, —perteneciente a un animal sumamente timi
do, si bien en sus costumbres es "aparentemente loco"— es tomado
mas en serio que el espiritu del jaguar; el espiritu del zorro repre
senta un papel importante, el de la serpiente no tiene una gran je
rarquia a pesar de que la matraca de la serpiente de cascabel re
presenta un talisman muy poderoso, que es llevado por todos los
hechiceros.

7. Insectos llamativos, en especial animales nocturnos, son a me
nudo observados temerosamente, ya que diversos kdikhama se apro
ximan bajo esta forma al hombre y pueden apoderarse de él, si el
alma en ese momento anda vagando en sueios. Esta representacién
es tratada en todas sus consecuencias. Por ejemplo es posible que
algimos kilikhamu realicen una especie de conjuracién, por la cual
uno de ellos aleja al alma lo mas lejos posible del cuerpo durmiente
y otro aprovecha la oportunidad para penetrar. Este instinto de in
corporacién es propio de todos los kilikhama. Las acciones magicas
para exorcizar a u.n poseido son de naturaleza muy complicada.

8. La relacién del Lengua con el mundo circundante marca li
mites del yo bastante diluidos, en los cuales pueden ocurrir sin mas,
identificaciones con animales _y otros seres. Un miedo a veces panico
debido a los efectos de los espiritus, con medidas de prevencion
mégicas constantes, proveen sensaciones a esta vida que superan en
mucho, la medida de los estados de agitacién en. una cultura racional.

La inclusion de la vida de los suefxos en las relaciones reales

con el mundo circundante condiciona igualmente el caracter meta
Zdgico de la relacion con el projimo.

9. El temor a los espiritus de los muertos y su nombre pro
voca un silencio tan pronunciado frente a la historia de la propia
tribu, que ni siquiera los nombres de los grandes caciques o héroes
de guerra de los decenios anteriores pudieron llegar a conocerse.

10. La mitologia astral es muy cambiante y extrafia: el sol
siempre es hombre y la luna es a veces hombre, a veces mujer.

La Via Lactea es el camino celestial para los espiritus y he
chiceros. Las estrellas fugaces y los meteoros provocan temor. Se
trata entonces de luchas de poderes superiores, que se atacan con
armas celestiales.

Se les atribuye un gran significado a las Pléyades (aparmana
ap) las que se mantienen unidas. Su aparicion significa el comienzo
de la primavera, con el que se hallan conectadas las fiestas keaya
con sus libertadas eroticas.

La luna nueva es considerada como hechicero “amoroso". Las
muchachas se dirigen a él: {Luna, quisiera casarme!

El color rojo de la luna significa que ocurrio un homicidio
visto por la luna; de esta manera censura al malhechor.

El sol se pone en el oeste y durante la noche recorre otras
tierras. Luego regresa por el este “a nuestro pals".

El perro una vez queria acostarse con la luna. Por eso debe
servir ahora a los hombres y aulla a la luna. La luna tiene h1]os,
que junto con ella van por el cielo.
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11. Los mitos antropogonicos son muy numerosos y variados:
Los hombres han sido creados por el Dios escaxabajo, lo mismd que
los espiritus. A1 principio eran dobles. Luego fueron separados. El
sexo lo obtuvieron mas tarde. Los Lengua antes estaban abajo. Tre
paron al mundo por ima soga. La soga fue rota por mordedura (ima
vez por un papagayo, otra vez por un kdikluzma).

Los Lengua vinieron del oeste, antes eran mas claros que ahora,
sus armas eran la maza y arcos. T»enian,`un conductor femenino, una
hechicera muy importante. El camino era terrible y muchos Lengua
murieron. Tuvieron que atravesar tierras desgarradas y desfiladeros
profundos. Los espiritus de los muertos vuelven a dirigirse hacia el
oeste, donde se encuentran los ancianos (Alien).

Hace mucho tiempo llegaron desde el rio hombres de cabellos
rojizos. Tenian la piel resistente, de modo que las flechas de los
Lengua no pudieron penetrarlos. Los Lengua se asustaron mucho.
Pero un hechicero habil comprobo que estas pieles no estaban ad
heridas al cuerpo, sino colocadas como céscaras sobre hombres
mortales.

Un indio de otra tribu estaba casado con una Lengua. Se peleo
con su mujer y la mato. Luego la quemo y disperso las cenizas
delante de la choza. A partir de la ceniza crecieron plantas con
grandes hojas. Una vez probo las hojas en la pipa y el gusto le
parecio excelente. Fumaba siempre de noche para mantener en se
creto su descubrimiento. La lechuza lo delato. A continuacion apa
recieron los demos indios y fuman desde entonces tabaco.

Hay indios que tienen tres dedos en Ios pies y pies como el
avestruz. Corren tan rapido como aquél. Hace mucho tiempo rap
taron a una muchacha Lengua. Esta regreso mas tarde con un hijo
que también tenia solo tres dedos en los pies.

Algunos devoran la came del hombre, otros solo chupan la
sangre. Estos oltimos pueden convertirse en animales.

12. En sus versiones sobre la mitologia animalistica de los
Lengua de Hans von Becker, se establecq una correlacion, entre los
motivos Maskoy y los de otros grupos aborigenes del Gran Chaco.

Estos dos tratadistas clésicos de la etnografia Lengua-Sur, W.
Barbrooke Grubb y Hans von Becker nos permiten analizar nuestra
observacion psiquiatrica basica para este grupo étnico, sobre fun
damentos etnograficos tradicionales:

Felipe, I¤ locuru como hermenéuticu

Felipe de Makthlawaiya realiza el modelo de la "locura étnica” de los
Lengua-Sur senalada por Barbrooke Grubb:
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1. Este loco desnudo, como simbolo de un primitivismo mitico, ha
abolido todos los valores tribales arcaicos y del hombre nuevo,
del "paraguayo-creyente";

2. Irrumpe por las aldeas con su desnudez en las noches y llena de
temor a quienes lo contemplan;



Ha olvidado hasta cl nombre dc sus padres y “c0rr0e sus huesns
como un pcrro salvajc”, porquc sus padrcs a su vcz I0 abandonan
presas de horror;

N0 temc a los espiritus, no rcspcta los siti0s sagrados, y puede
dormir en cl ccmcnterio tribal sin micdo;

Carccc de micdo a las ficras y dcambula por el monte en la
nochc entre gritos y risas estridentes;

La "legién de espiritus” no ha p0did0 ser alejada de él, pues n0
ha rendido reverencia al Di0s nuevo, al que también ha olvidado.

wir

Felipe (Lengua-Sur), Makthlawaiya (Chaco Boreal: Paraguay).
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El examen clinicc de Felipe con ayuda del Lengua-Sur Neuito, de los
abuelos de Felipe, de sus allegados y de algunos vaqueros Maskoy, que paran
en la casa donde suele estar nuestro loco nos permitié determinar en si una
esquizofremh (forma hebefrénica) con una larga evolucién, que ha ido des
truyendo progresivamente su psiquismo.
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Felipe de Makthlawaiya.

Felipe es sin embargo una figura sumamente significativa ya que evi
dencia cn si mismo la vigencia del mundo de los espiritus de los Lengua-Sur
y dc su presencia constante en sus existencias; evidencizmdo con ello la hab1
lidad dc la mascara alienante del “paraguayo-creyente" como autodefinia al
Iiombre nuevo Lengua, nuestro amigo y colaborador Nenito de Makthlawaiya.
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Felipe no es de este mundo, es como si se hubiese muerto; para
él no existen sus padres, no existe su casa, no existe su gente, no cs
el bruiero, como se puede ver entre los que aan creen en los anti
guos . .. Ese no, ése anda con los kilykhama. Vos lo podés ver de
noche hablando con ellos, y se rie a carcajadas. Con la gente no
habla, sélo habla con los kilyikhama. . . Ese crecio con los misione
ros, fue aj la escuela y aprendio sus cosas. .. Después ése dejo a
]€Slf1S y se fue con los espiritus antiguos. . . Vos has leido San Marcos
y alli podés saber. Pero ése no quiso echar a Legion, ése se quedo
con esos antiguos espiritus. Esos estan en todas partes. .. Ese esta
con los muertos, no con los vivos. Ese esta de noche en el cemen
terio, hablando con el aphanang de esos muertos antiguos que estén
por ahi y que van ahi. .. Ese ha vuelto como los indios antiguos.
Ese Felipe, no es un paraguayo-creyente como nosotros. Ese es de
los que estan con yavé . .. A ése lo ve alli donde te dije recién,
porque ése aparece como esqueleto. Ese no tiene la nuevo vida, por
eso esta como esqueleto.

La locura de Felipe como hermenéutica nos revelaba la vigencia de ese
mundo terrible y primitivo al que no alcanza a silenciar la mascara alienante
que protege a Nenito, nuestro modelo viviente del Lengua-Sur, “paraguayo
creyente".

II. LOS LENGUA-MASKOY DEL NORTE (LENGUA-NORTE)

Los lengua del norte tienen como escritura la Biblia traducida por el pastor
mennonita Dietrich Lepp, un hombre distinguido y sabio que ha sido consul
tado por el Museum von Germ para llenar su encuesta trascultural sobre la
cultura Lengua-Mascoy. La racionalizacion de nuestros estudios en las comu
nidades de los Lengua-Norte del area mennonita, se realizé con su insustituible
colaboracién.

En términos por demés generales podemos decir que los Lengua-Norte son
principalmente agricultores y pastores, siguiendo el tipo de labor que desarrollan
los mennonitas del area central del Chaco Paraguayo, entre los que conviven.

La hipétesis de ]acob A. Loewen, sobre el incremento de la patologia mental
debido al abandono de las practicas tribales condujo nuestra indagacion Lengua
Norte.

OBS1-:nvAc1éN NQ 1. Loma Plata: Konauetik y Montei, los espiritus antiguos
y los locos.

Describiremos en esta observacién, muy brevemente, nuestros entretiens de
Loma Plata con dos informantes Konauetik y Montei, en los que tratamos sobre
los espiritus antiguos y la locura.
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Konauetik era un anciario Lengua-Norte que habia viviuo en numerosas

tolderias Maskoy en su largo peregrinar por el Chaco Boreal, utilizaba para ellas
designaciones toponimicas, que nos hablan de las complejisimas nomenclaturas
aborigenes y de los errores que puede ocasionar el generalizar las observaciones
culturales en funciori de esas nomenclaturas tribales. Entre los asentamientos

Maskoy en los que habia vivido Konauetik estaban los siguientes: yikinateng,
sitio donde habia muchas charatas; maclhonyano’ya, lugar donde crece un arbol
lamado yan0’va; kinma!-ticjit, sitio donde crece el aji silvestre; nanaujak, tierra
donde crecen muchos quebrachos, blancos; peyimkinten, paraje donde hay mu
cha miel silvestre; iapaya, tierra donde hay iimumerables mosquitos; mzmaitin-tik,
lugar abundante en hormigas; kilyopayak, sitio de los mosquitos grandes, etcétera.
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Anclana Lengua-Maskoy de Loma Plata (Chaco Boreal).

Montei era un antiguo chaman que habia “brindado” su poder al hacerse
creyente. Se inicio a través de visiones que lo sefialaron para esa jerarqufa nu
minosa. Su aprendizaje lo realizé al lado de un antiguo chaman con quien
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aprendio el canto de las plantas, que en general constituyen la tuente del poder
chamanico. Su bebida para consubstanciarse con las deidades vegetales, el kilyet
mekia, produjo su muerte ritual, y con ella la transubstanciacién numinosa.

En las plantas iniciéticas de los chamanes Lengua—N0rte que analizamos
con Mentei, no encontramos verdaderos especimenes alucinogenos, de manera
que el rito de transubstanciacion (muerte ritual y experiencia visionaria) se
realiza a través de Ia intoxicacién con el kilyetmekja.

El tema fundamental de nuestras conversaciones fue acerca de los innume

rables espiritus del universo Maskoy, que ambos conocian muy bien: el primer-o
de ellos Konauetik, por sus largas peregrinaciones; y el segundo Montei, por
su condicién de apyoiolhma. Tan solo haremos algunas breves referencias sobre
aquellos que aparecen en los tratados comunes de este grupo étnico:

a) Emcisten en el universo Maskoy espiritus libres que son los kilyi
khama.

Los espiritus que ayudan al chaman (espiritus auxiliares) y
que él cautiva con el kilyetmekia son llamados por Monteis kil
tonkamak; cuya variedad es muy grande.

Existen una serie muy numerosa de mitos etiologicos sobre
las plantas que explican estas hierofanias chamanicas.

El alma de los muertos es llamada vangauk, cuya presencia
es constante en el mundo de los vivos.

E1 alma de los vivos cuya existencia onirica. es superior en
experiencias a la de la vigilia es llamada valhok 0 vamongkamd.
(suefno). Esta entidad animica puede separarse del cuerpo en el
sueiio y existir independientemente de él.

b) Entre los kilyiklwma esta yatafapkié (Giuseppe de Alarcon y
Canedo, y D. Riccardo Pittini 22), “ése es un ladron de ninos, blanco
y de estatura muy grande, y de barba muy roja. .. A veces anda
en pareja de hombre y mujer”. Este espiritu fue descripto por esos
autores, que anotaron ese nombre no totalmente coincidente con la
nomenclatura de nuestros informantes, de la siguiente manera:

. Yatafapkié il quale andava in cerca di vipere per quella stessa
selva: era bianco, di statura alta; i suoi capelli lunghi e arruffatti;
Ia barba abbondante, era di marcato color rosso. Portava sulle
spalle una pelle nera, un bastone che sembrava la sua arma nella
mano e un sacco in cui s’agitava.n0 terribili serpenti. . .”° Montci
afirmaba que los “primeros mennonitas fueron confundidos con
yatafapquié".

c) Todos “los animales tienen su yangauk que son muy ferocesz aun
los tienen los animales pequerios como las avispas".

Alarcén y Cafncdo, G. y Pittini, R., opus cit., N° 28, pag. 59.
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d) Estos "no son los kdyetmzkia, pero los hay de estos que son como
animales, ésos son como los duefios de esos animales y de las almas
de esos animales; entre éstos tenés el duefio del Ihpaen, el aves
truz, que se llama alhale, ése es muy cruel con los que matan su
ganado; también tenés el duefio de los pantanos mohem, que vive
con su gente en los esteros, ése grita como las aves de esos este
ros, pero cuando lo ves tiene forma de` persona, y al mirarlo se
pierde la memoria y te lleva a vivir adentro de esos pantan0s”.

e) Hay “un espiritu antropofago, ése se llama samtai, ése es muy
terrible, si uno lo ve queda paralizado y entonces se lo come. Ese
kilyikhama come también perros. Cuando un perro ve a ese s0mtai_
se lo oye hablar como persona y después no queda sino de él los
huesos. A esos hay que quemarlos si no le habla a uno de noche
y lo puede matar también, con las palabras que dice".

f) Hay “un kilyikhama que enloquece a la gente, le agarra su memoria
y no sabe ya mas quién es, ése se llama iam-jim-lelhoyamak. Ese
se ve como una vieja que lleva Ieiia, por eso se llama asi: cuando
lo mira a imo lo deja vacio, como_· si no viviese mas".

g) Otro de esos "que hace enloquecer se llama iam-konaiamu, ése
aparece como un chico que camina para atrés, y si le miras la cara
te hace enloquecer. Ese camina para atras muy rapido y siempre
te hace mirarlo”.

h) Otro "de esos iam es uno que se le dice akiajlhem porque tiene
piernas muy largas, ése anda mucho y muy rapido; el que se
encuentra con ése ya no aparece mas. .. Hay muchos de esos
kilyikhama, cada uno tiene su sitio".

i) Otro "muy poderoso es ese iam tepioké, ése vive bajo tierra y es
duerio del viento, ése se enojé una vez con una tolderia entera
de indios y los llev6 hasta el monte, y se pelearon todos enloque
cidos entre ellos y murieron todos; ahi en ese sitio que queda en
el camino a la costa hay siempre el torbellino de yangauk. Todo
esta lleno de esos kilyikhama.

juntamente con Konauztik y Montei, analizamos los enfermos mentales de
Loma Plata. Nos referimos en forma especial a una joven llamada Maneca
Sosa, que nos dio la clave del porqué de la atinada afirmacién de ]acob A.
Loewen acerca de la "desusada frecuencia de Ia locura entre los Lengua

Maskoy”.

Maneca Sosa es una joven de unos 17 aiios que presento durante nuestra
investigacién epidcmiologica de Loma Plata una violenta “psicosis reactiva”
cn la que se dcsgarro sus vestidos, corrio por la comunidad, grito de manera
atroz durante muchas horas, se despellejo su cuerpo con sus fuertes urias, se
golpeo la cabeza contra los érboles, golpeo a los que trataban de contenerla
y se lanzo a los campos para retornar a los pocos dias agotada y confusa. El
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f0ll0w—up dc la locura dc Mancca, Sosa nos pcrmitié advcrtir que cllii wris
tituia un modclo Lcngua·Mask0y dc la locura, y una verdadera riovediid on
nuestra investigacién epidcmiolégica: Maneca habiu padecido tan solo mm
cxtraordinaria crisis existencial y no pcrduraban cn ella secuelas dc esa crisis
a no scr una insondablc tristczu.
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Maneca Sosa, Loma Plata (Chaco Boreal).

{ )

Nuestros antiguos informantcs atribuycrou lu “crisis" de Maneca a lu “pc
nctraci6n" cn ella dc uno de los yangauk dispcrsos dc cstc mundo, ya que la
abclicién dc los ritos dc Ia transicién puberal femcnina, cl antiguo yanmanc,
la habia privado dc sus espiritus protectorcs. Nucstr:1 interpretacién fue cn
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verdad escncialmente coincidente, pero formalmente distinta: existe una pa
labra francesa de dificil traduccion que expresa el “fen6meno Maneca” tal es:
décalage 0 desacune. Los antiguos Lengua-Maskoy pasaban de la nifiez a la
edad adulta, y esa transicion estaba marcada por un ceremonial sagrado com
plejo y trascendente que instituia un nuevo, estado en el individuo. La abolicion
de los ritos de pasaje habia tenido una grave consecuencia entre los Lengua
Mascoy contemporaneos: la aparicién de la adolescencia habia creado entre
ellos un desajuste entre el tiempo existencial y el tiempo tribal. En ese "de
S£‘,CUI71€” el tiempo existencial de Maneca habia quedado suspendido en una
terrible angustia. Si vida tribal la habria hecho ya mujer con sus expectativas
cumplidas y realizadas, ahora vivia ante un horizonte desapacible de incerti
dumbre, su condicion tribal se imponia como un determinante vital frente al
“nuevo modelo”, en el que la vida estaba llena de caminos inciertos. Una
fundamental cleficiencia para encarar ese proyecto anti—tribal de existencia, la
sorprendia sumiéndola en el mas terrible caos.

Maneca nos hizo comprender en cierta medida el sentido existencial de
la adolescencia, la edad del décalage, de los dos tiempos que se niegan mu
tuamente, revelando el horizonte de la angustia,· con su vértigo, y su significa
tivo sello de anticipo de la muerte. Richard W. Hudgens 2**, en su excelente
estudio sobre Psychkztric Dalscrders in Adolescent, establecié un area nosolégica
ambigua llamada por él “undiagn0sed psychiatric illness" en la que agrupa sin
dromes que llama con cierto eufemismo, “most likq depression", “most like anti
social pers0nality”, “most like hysteria", "most like schizophrenia", etcétera.
Estas “undiagnosed psychiatric illness" son la expresion de la desesperacién de
este vacio del tiempo existencial, de este abismal décalage de la adolescencia.

El descubrimiento de ]acob A. Loewen es indudablemente exacto; tan solo
podriamos comentar que no es que haya entre los Lengua-Maskoy mas enfer
mos mentales que entre los demas aborigenes, sino que ha aparecidoi entre ellos,
a raiz del sacudimiento tragico del cambio cultural: la adolescencia, con toda
su carga de desesperacién que es expresada entre ellos salvajamente.

Maneca Sosa es nuestro modelo de infinitos cuadros similares que constitu
yeron lo mas sorprendente de nuestra experiencia Maskoy.

OBSERVACKSN N'? 2. La Esperanza: los relatos de “los antigu0s”.

Nuestros estudios de los Lengua-Norte de la Esperanza, una comunidad
Mascoy cercana a Loma Plata, se realizaron con la colaboracién del pastor men
nonita Dietrich Lepp y del aborigen Venancio Neto, con los que realizamos el
viaje imaginario al antiguo universo de los indigenas, en el ensuexio de los
ancianos Capitan Moreno, Venancio y Comelio.
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a) La antropogonia enlhit de La Esperanza.

En el Chaco Boreal, en un paraje donde esta hoy Loma Plata se
abrié un gran pozo, de alli empezé a salir agua a esta tierra. De alli sa
lieron los rios y los peces que se fueron desparramando por el mundo.
De alli salieron hombres kokonlhet que son los hombres de abajo. Esos



salieron con el agua y treparon a la tierra ésos son los enlhit (lengua),
sivjin (chulupi), quenmic peyim (moro), a.i. (toba), etcetera. Sa
lieron de ahi también caballos de esos kokonlhet, muchos tenian
dos cabezas y eran salvajes. Algunos de esos kokonlhet fueron a per
seguir a esos caballos al monte y se quedaron salvajes como ellos,
esos son los kilyikhamu. del monte que tienen caballos de dos cabezas.

El agua de ese pozo salio y salio y se fue hacia el occidente, alli
formo un gran lago interminable, donde viven los pajaros de la lluvia.

(lnformante: Capitén; Intérprete: Dietrich Lepp)

Sucedio muy al principio, mucho tiempo atras. En el bosque y
el descampado vivian diferentes animales y aves. Pero sobre toda la
tierra no habia aun personas. En toda la comarca habia solo muy
pocos descampados, pero mucho bosque. No habia ningon rio en las
cercanias. Solamente habia un claro en el bosque que, por la lluvia
tenia una laguna con mucha agua. El descampado se llamaba en
aquel entonces Nicnava. Es_ en la region donde hoy vivimos (en el
Chaco del Paraguay).

Sucedio en este descampado que la tierra se abrio. Pero era solo
una angosta resquebrajadura interminablemente honda. Sobitamente
salieron formas del interior de la tierra. Eran unas cuentas personas
(indigenas). Entonces también aparecieron cabezas de caballo, pero
ésas no podian salir. Cada cuerpo tenia siempre dos cabezas, de
modo que siempre tenian que volver de nuevo al interior de la tierra.
Entonces aparecieron de nuevos personas (indigenas) que tenian
diversos idioma: enlhit (Lengua), sivjin (chulupi); qenmic-peyim
(Moro); a-i (Toba) y otros mas. Como los indigenas no tenian nada
de comer fueron de caza. De ese modo se dispersaron hacia el Norte,
hacia el Sud, hacia el Este y hacia el Oeste.

Los Lengua quedaron en esta region junto a la laguna. Hombres
y mujeres andaban sin ropas. Se hicieron flecha y arco para matar
los patos y garzas que estaban sobre el agua. Sobre el agua nadaban:
patos miticting, vavo nata, pilvapa y otras especies de aves. Sobre
el campo hallaron: lhapin, valluzay, siniic, quinating y otros. En el
bosque hallaron animales pequenos: yalva, nuta, piyim, napmzseje.
Luego también animales salvajes mas grandes: ciervo, jabali, tapir,
puma, jaguar y otros. Cuando habian cazado algo retiraban el
cuero con un cuchillo de madera (memong), y con el mismo cuchillo
también pedaceaban la carne. De las pieles se hacian taparrabos.
Preferidas eran las pieles de zorros y de gato montés, muchas veces
también piel de ciervo. Pero no tenian fuego y comian todo crudo.
Las mujeres recorrian el descampado y el bosque en busca de ali
mento. Encontraban paang (cactaceas), “quintim" (tubérculos),
“tivLs” (vainas), “intava" (vainas), “lipyameje" (bajas), "caya” (cala
bazas) y ongvit.

En, aquel entonces aon no habia huertos. Ni plantaban ni cose
chaban en comparacion con hoy en dia.

Mas adelante los hombres descubrieron diferentes clases de abe

jas en las ramas de los arbolesj y arbustos, pero también en troncos
huecos de arboles. Estos diferentes tipos de miel tenian también
diferentes nombres, como: jovjan, peyim, iovjen, naymong, ayanic,
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popam, quinavit yi varios otros. Cada clase de miel tenia otro gusto.
Pero los indigenas la comian con gusto. Frecuentemente se mezclaba
ésta con agua para que se pudiera comer mas de eso.

En aquel tiempo solo se tenia agua para beber. Nadie conocia
el alcohol, la yerba caa u otras bebidas. Tampoco el tabaco se cono
cia. Las primeras personas no fumaban. Tampoco habia enfermeda
des entre las personas (indigenas), porque en aquel entonces no
habia aon espiritus malos.

"La gente sabia solo de un mundo subterraneo de donde una
vez salieron y luego este 'Nuevo Mundo', que ellos habian descubier
to y donde ahora desarrollaban su vida. Estos eran pues, los ante
pasados apquilictingam apmamyi y nosotros somos sus descendientes
aptoyana niptamin. Los paraguayos no pertenecen a estas personas."

b) El origen de las plantas:

(Moreno. Intérprete: Dietrich Lepp)

Certeros cazadores podian dar muy bien en el blanco tirandc
con flechas. Se ejercitaban frecuentemente tirando hacia pequeios
objetos: ya sea en la céscara de un huevo de avestruz o en una
pequeiia calabaza.

Un dia, un` hombre tiro su flecha a las nubes. La flecha volvio
nuevamente a la tierra. Entonces probo un joven, pero tampoco su
flecha llego a las nubes. Entonces probo un hombre robusto con su
arco; la flecha alcanzo las nubes y quedo metida alli; entonces lanzo
la flecha siguiente, alcanzo la primera flecha y quedo metida en ella.
Asi tiro flecha tras flecha hasta que cada una quedaba metida detras
de la anterior. Ahora ya llegaban las flechas hasta la tierra. Ense
guida llegaron dos hermanos y quisieron trepar hacia arriba. Pero
no —grito su madre- ustedes se van a caer, ustedes no deben trepar
arribal (

Uno empezo a trepar. Luego también el segundo. La madre
acudio y agarro al segundo de la pierna y queria tirar de él hacia
abajo. De un tirén le arrancé la pierna del cuerpo. “Madre —dii0
él— puedes plantar la piema en el huert0.” Enojada ella fue al huerto
y planto alli la piema en la tierra, alli se convirtio en una planta de
mandioca.

(Moreno. Intérprete: Dietrich Lepp)

Habia una vieja que era hechicera y la gente le tenia mucho
miedo. Todos querian matarla y no sabian como debian hacerlo,
porque la cortaban en pedazos y se hacia de nuevo. Le cortaban la_
cabeza y se le pegaba al cuerpo. Un hombre sabio, un enlhit antziguo
que se llamaba Aron, dijo lo que habia que hacer. Solo se la podia
matar si se le sacaban los piojos. Esa vieja estaba llena de piojos.
La arrastraron mucho tiréndola por el suelo y asi se le iban saliendo
los piojos. Cuando se le salieron los piojos la pudieron quemar. En
el sitio donde se salieron los piojos crecieron las plantas del tabaco.

(Capitan. Intérprete: Venancia Nieto)



.Entonces treparon también otros hombres hacia arriba. En
el mundo superior encontraron miel. Luego volvieron a la tierra.
Entonces, cuando habian confeccionado ima larga cuerda, treparon
hacia arriba y alli la sujetaron fuertemente. Mientras los hombres
trepaban, el papagayo volo hacia la cuerda, la mordisqueo hasta
romperla, y todos cayeron a la tierra. También los animales del
mundo superior cayeron a la tierra y se mutilaron. El armadillo
cayé sobre su cabeza, por eso tiene un craneo chato. El ciervo se
clavo con las patas en la tierra, por eso son tan finas. La tortuga
cayo de panza, por esq es chata de abajo. El cerdo salvaje cayo de
nariz, pero eso tiene la nariz achatada. Asi sucedio con todos los ani
males, que fueron dariados.

d) El origen del "fuego de la cocina”

Antes iban los hombres a cazar. Especialmente emocionante
era la caza del tigre 0 Ia experiencia con una piara de cerdos salva
jes. Por la noche se devoraba crudo uno de esos cerdos salvajes.
Entonces se tendian los hombres de costado y contaban historias
de caza. La luna era entonces un buen compafnero, pues aun no se
conocia el fuego.

En ese tiempo vivia en el bosque un carancho, casmicpa. Este
tenia varillitas de madera que guardaba escondidas. Cuando queria
comer algo, entonces se cocinaba el botin o lo asaba sobre el fuego.
El fuego lo hacia frotando esos palitos, talha. Luego volvia a apagar
el fuego. Nadie debia robarle el fuego.

En el bosque vivia también un pequexio pajaro pdhyi. Este tenia
la intencién de robar el fuego de casmicpa. Cuando pilhyi llegé a lo
de casmicpa para visitarlo, éste advirtio sus intenciones. Yo soy
grande, pero tu eres chico. Yo te hago mi nieto. Tu has de vivir
siempre conmigo. Yo te doy de comer. Puedes dormir en la hamaca
y puedes calentarte siempre en el fuego. Asi que ahora tienes que
ir a dormir, dijo casmiopa. Entonces tomé al pdhyi y lo acosto en Ia
hamaca. Cuando se durmio casrnicpa tomo las varillitas del fuego y
fue al bosque. Queria buscar tubérculos de quintim, asarlos en el
fuego y también darle de comer algo de ellos al pequefno pilhyi.
Todo estaba quieto.

Entonces desperto pilhyi y noté que todo estaba quieto. Se
levanto y busco al casmicpa. Vio en la lejania humo y también fuego.
Al acercarse se mantuvo en la espesura. Presencio como casmicps
colocaba los tubérculos sobre el fuego. Luego casmicpa escondio
nuevamente las varillitas bajo un arbol. Cuando termino de asar
fue con los tubérculos a casa. Esta era una buena oportunidad para
robar las varillitas. Pilhyi las` encontro bajo el arbol, las tomo y huyé
con ellas. Cuando volvio casmicpa a su casa ya no estaba el pilhyi.
Ya se imaginé lo que habia pasado. Se apresur6‘ a volver para- buscar
sus varillitas. Las varillitas ya no estaban.

Esto Io hizo el pequeiio malvado pilhyig —grit6 fuerte—-, a éste
lo voy a pillar. A continuacién persiguio a pilhyi. Llev6 mucho tiem
po encontrarlo. Se habia escondido detras de una rama gruesa sobre
un érbol. Casmicpa paso répidamente entre las ramas, pero el pe
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queno pilhyi saltaba siempre detras de la gruesa rama. La lucha
duro mucho; hasta que casmicpa se cansé. Entonces huyo pdhyi
con las varillitas. Llego hasta donde estaban los indigenas y les ofre
cio las varillitas del fuego. Todos se asombraron de este suceso. Era
tm dia frio con fuerte viento del Sud. Con estas varillitas pueden
ustedes hacer fuego, dijo pilhyi. Por medio de frotamiento se pro
duce fuego. Entonces comenzo un hombre a frotar, luego lo relevaba
otro. Ya habia humo, pero fuego todavia no tenian. Entonces comen
zo otro a hacer llama de las varillitas ardientes por medio de sopli
dos. Arde exclamo —ahora tenemos fuego-—. Todos comenzaron a
aullar y regocijarse. Consiguieron lefna y se calentaron al fuego.
Desde lejos vio casmicpa que su fuego estaba ahora con los indi
genas. Se enfurecié, pero como hacia frio, fue alli para calentarse
con el fuego. Estos lo echaron. Entonces casmicpa hizo desen
cadenarse un huracén con lluvia para que se apagara el fuego.
Pero tuvo tanto frio que volvio alli nuevamente para calentarse.
Los hombres lo alejaron del fuego a empellones. Luego hizo cas
micpa una lluvia torrencial para apagar el fuego. Asi que no hubo
salvacion para el fuego. Entonces se acercé de un salto una Iiebre,
se puso una brasa detras de las orejas y corrié al bosque. Inme
diatamente fue perseguida por casmicpa. Como la Iiebre, toma
iang, alcanzo un tronco hueco, casmicpa no pudo pillarla. Entonces
tomo un palo largo y golpeo otra vez en el tronco hueco. Cuando
descubrio un poco de sangre en su palo, crey6 que la Iiebre, toma
iang, estaba muerta. Entonces volvio nuevamente a su casa. Pero
la Iiebre, tomaiang, llevo de nuevo este carbon a los enlhit. Estos
estaban contentos y felices de volver a tener fuego. Desde enton
ces los indigenas comen carne y frutas cocidas. Pero todas las
aves de rapifia comen su presa cruda.

e) La caida del mundo.

Un hombre enhdit vivia con su mujer solo en el descampado. Te
nian una hija que tenia ganas de casarse, pero los jovenes vivian
en otro descampado con sus padres; alli habria proximamente una
fiesta. Mientras por la noche dormian se acerco subita e inadver
tidamente un joven. Desperté a la joven. Cuando desperto quedo
rigida del susto; al ver esto, el joven desaparecio nuevamente en
la tierra. Ella desperté enseguida a su padre y le cont6 lo que
habia visto. El creyo lo que le conto su hjja. Si vuelve, retenlo

dijo el padre-, tal vez quiera quedarse con nosotros.
Por la noche dormian todos tranquilamentez de pronto la hija
se dio cuenta de que se la despertaba. Inmediatamente tendio Ia
mano y sujeté al joven, ambos se miraron. El era un lindo joven
con cabello largo. dQuieres quedarte aquiP, le dijo la joven. Si —dijo
él—, si quieres ser mi mujer, entonces me quedo aqui. Entonces
se acostaron los dos para dormir.
Por la mafnana desperté el padre y vio un hombre acostado al lado
de su hija. Entonces supo que ése era uno del mundo inferior.
Estuvo conforme con su yerno.

La fiesta en lo de los indigenas vecinos debia comenzar en los
proximos dias. La joven mujer tenia ganas de ir. Dijo a su marido:
éVas tu también a la fiesta nata ava a lo de nuestros vecinos? El



contesto: Temo que alli me hunda en la tierra, yo me quedo aqui.
Ven, dijo ella, vamos juntos. Asi que fueron a Ia fiesta.
La fiesta ya habia comenzado cuando llegaron. En el medio del
lugar se erguia un nampc (palo borracho). El hombre no sabia
para qué estaba ese arbol ahi. Los hombres estaban ocupados con
sus juegos: corrian en ronda y hacian juegos de hilos. Las mujeres
estaban ocupadas cocinando comida. Entonces una mujer trajo
actam, lefia para fuego, y Ia ubico abajo el palo borracho. Entonces
comenzo a temblar la tierra. Inmediatamente desaparecieron todas
Ias personas en el mundo inferior. Solo la joven mujer quedo sobre
la t1€1’1'3. Tuvo miedo y corrio a su casa. Pero sus padres y su es
poso no estaban ya. Después de tres dias el joven surgio otra vez
de la tierra, y le dijo a su esposa llorosa: ven vamos a mi casa en
el mundo subterraneo. Tienes que meter tu cabeza en la tierra y
asi viajar a ese mundo subterraneo. Pero ninguno de ellos encon
tro ninguna abertura, ningun resquicio en Ia tierra. Ahora sé —Ie
dijo él a ella- yo tengo un secreto, Ie echo aliento a la cara v
ambos desaparecieron en la tierra inferior (mundo).
La joven mujer contemplo asombrada el mundo inferior. Vio un
gran Iago. Sobre el Iago nadaban muchos patos. Fue hasta el agua
y quiso sacarlos. Entonces pillo pequerios patos. Cuando vio que
los pequerios patos tenian largos cuellos anudo los mismos. En
tonces oyo una voz de mujer: dQué haces abi? Si son mis hijos,
son todos tus cuxiados, hermanos de tu marido. Solto Ios patos,
pero ya estaban todos muertos.

Estando ella sentada al Iado del agua vino su marido. Traia frutas
en las manos. Has traido caracoles —dijo a su marido. éPor qué
no has traido maiz? EI joven echo su aliento sobre los caracoles y
éstos se convirtieron en maiz, yf Ilevo ese maiz a su madre. Cuando
Ia ioven mujer la vio se asusté mucho, pues su suegra era una vibora.

(Moreno. Intérprete: Dietrich Lepp)

I) La antigua existencia enlhit y los rituales del chamanismo, Ia Iluvia,
Ia caza y Ia busqueda de Ia miel.

Dietrich Lepp nos ha proporcionado algunos “testimonios” de Ia existencia
enlhit arcaica y sus significados en el mundo actual:

El “testim0ni0” del chamdn Seliejic, y su conversion al crLs·tiani.sm0:

Yo era un joven adulto. Mis padres ya no vivian. Una vez, cuando
me enfermé me curo un apyoioehame. Los malos espiritus volvian
siempre otra vez y enfermaban a los enlhit,\ los kilvanaa y los sicaa
(hombres, mujeres y nifnos): asi es que decidi ser curandero y lu
char contra los malos espiritus.

Segui exactamente las indicaciones de los viejos curanderos . . . Tuve
que buscarme en el bosque un Iugar solitario donde por una semana
no fuera molestado. De un curandero recibi una calabaza con
anmin (bebida). Este apyoielhuma escupio todavia repetidamente
en esa calabaza, a fin de transmitir a esa bebida poderes espm;
tuales. Esa bebida debia ingerirla yo mas tarde. Esa calabaza lleve
conmigo al bosque. Ahora todavia debia mezclarle a esa bebida
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varias cosas: insectos muertos, madera podrida, heces de animales,
huesos de animales muertos, frutas con comienzo de putrefaccién.
De eso resulto una bebida fuerte. Durante cinco dias debia tomar
varias veces por dia un poco de esa bebida. Si en el interin debia
vomitar, tenia que empezar de nuevo y tomar tanto tiempo de esa
bebida hasta que ya no necesitaba vomitar mas. Luego, tenia que
comer segun lo prescripto. La comida consistia en animales crudos:
murciélagos, lagartos, sapos y otras cosas mas, también ahi valia
la regla: después de vomitar, empezar de nuevo. Luego tuve que
aprender a diferenciar distintas plantas poderosas en el bosque.
Habia varias buenas, pero también hierbas, tubérculos y hojas
malvadas.

Estas plantas que dan su canto al apyoiolhama, las encontré en el
bosque M las reimi. Entretanto volvia siempre a tomar anmin en Ia
calabaza. De eso me vinieron dolores de cabeza y visiones, pero
yo queria a todo trance llegar a fortalecerme contra los malos espi
ritus. También tenia( que aprender a reconocer las diferencias entre
los espiritus de las enfermedades, todas eran originadas por malos
espiritus, ima vez mas leves, otra vez mas graves.
Una vez de regreso en mi casa tuve que informar sobre mi valentia.
Entonces tuve que demostrar también que podia correr tenaz y per
sistentemente. En la gran plaza de bailes, al lado de las chozas tuve
que hacer una asi llamada carrera de resistencia. Con el calor me
cansaba, pero, si cada tanto tomaba agua podia proseguir la carrera.
Al atardecer y en la noche tenia que llegar a conocer la eficacia de
los malos espiritus. Un nirio fue llevado al apyoiolhama, porque es
taba muy enfermo. La madre acosté al nino enfermo en el suelo. El
apyojolhama se arrodillé al lado del nirio, escupio en sus manos y las
paso sobre el cuerpo del nino. Entonces escupié sobre el cuerpo
( donde se encuentra el higado) y comenzé a cantar en un ritmo. En
tonces apoyo su boca en el lugar (del higado) y comenzo a succio
nar, hasta que hubo manchas amoratadas. De este modo debia ser
extraido el mal espiritu yavey. Como después de varias horas el nifio
seguia llorando el apyoiolhamu reconocio el fuerte espiritu malo.
El calculaba que va a tardar varios dias y noches hasta que extraiga
el mal espiritu. El tratamiento se continué.
“Yo tenia que cantar a coro con él. A la medianoche se durmié el
niiio. La madre estaba contenta de que su hijo podia ser curado.
También el apyoiolhama. estaba contento, pero él se vanagloriaba
de su fuerza. Pues, cuando el apyojolhama falla varias veces, y un en
fermo no sana y muere, los parientes se conjuran y lo asesinan. Des
pués de varios dias la madre del nino trajo un regalo para él. Ella
tiraba de una cabra atada a una soga y se Ia traia como regalo. Este
acepto con gusto el regalo, pero no agradecio porque no hay pala
bra para "gracias". El apyoiolhama me mostré diferentes variedades
de malos espiritus. El yavey es un espiritu maligno, que destroza el
higado de la gente. Si no se lo expulsa, muere la persona. El cada
ver debe ser enterrado en un lugar escondido del bosque. El lugar
debe ser sefnalado, para que, cuando se va en busca de lefia no se
encuentre al jangaoc (el alma del muerto). El apyoiolhama COHIQ
yavey-inyap —padre por sobre espiritus—, es superior a estos espiri
tus. El tiene también un “objeto prohibido” que es intangible para
otras personas. Los enlhit tienen miedo de este “objeto prohibido".
Es una caya (calabaza), dentro de Ia cual vive un yavey invisible.



El curandero puede usar este mal espiritu como apcavnama con lo
cual hace morir secretamente a otros.

Todavia hay en la region otros muchos malos espiritus, los somquic
quilyicjamo. Estos solo se arrastran en las tinieblas. En cuanto se
levanta la luna, desaparecen los malos espiritus. Diferentes serias
(llamadas de pajaros) denuncian malos espiritus que estan atisban—
do. Cuando el gran azor moviem llama por la noche se piensa en el
llarnado y en el llanto de un nifno, es que un nifio va a enfermar.
El azor casmicpa llama a un brujo manda una orden para que muera
un enlhit, sin estar enfermo. El ave yitavia llama e indica que una
epidemia esta llegando. El pequeno pilhyi previene de malos espi
ritus que estan en camino. El que escucha ese grito no debe salir
de viaje. Si no, le van a pasar cosas horribles en su camino. El llama
do del nata ayitcoc se diferencia de todos los demas porque no anun
cia nada malo: es anuncio de huéspedes. Un llamado, un huésped;
muchos llamados, muchos huéspedes. A ese pajaro lo oimos con
gusto.
Sobre el arte del apyoiolhuma dijo el brujo Quilaney Poc lo siguien
te: “Con esta caya (calabaza), con espiritu invisible, puedo obtener
im gran efecto. Si alguna vez hubiera entre nuestros pacificos enlhit
un enemigo, entonces envio un espiritu animal a mi enemigo, que
entonces lo mata (al enemigo). Estos enemigos se originan si al
guno de los parientes ya no se curo, sino que tuvo que morir, porque
no pude expulsar el mal espiritu. Yo puedo matar por medio de mi
caya un niptana (espiritu de tigre), también un acyeyva (espiritu
de serpiente), luego un mepop (espiritu de murciélagos), también
un yitaia (espiritu del escorpion) 0 un sitayit (espiritu del lagarto).
El espiritu del tigre y el espiritu del murciélago matan inmediata
mente al enemigo, sin que enferme. Pero también una enfermedad
grave puede ser provocada por el espiritu del murciélago. Por me
dio del espiritu de serpiente el enemigo adquiere un gran miedo. El
mismo efecto tienen los espiritus del escorpion y los espiritus de
lagarto.
Poramedio de mi siyavnama ('poder’) conservo mi autoridad en mi
mi sicmvlhama ('clan'). Pero mis adversarios son aquellos de otros
'c1anes’ que me trajeron sus enfermos porque yo soy un famoso
quilanzy-poc —curador de enfermedades
Contra esos adversarios tengo que poder defenderme, liquidando a
mis enemigos por medio de mis poderes (apyoiolhma)".
Eso quise yo cumplir y a cualquier precio llegar a ser quilaney-poo.
Porque si no, no hay salvacion para el enhlit. La persona enferma
debe ser salvada en vida, pues para el alma del muerto no hay sal
vacion. E1 alma del muerto es aprisionada del yavey, y solo puede
causar daiio entre otras personas. Demasiado gustosamente estaria
esta alma nuevamente en un cuerpo vivo, pero en cuanto va a parar
a un cuerpo, enferma esa persona y tiene que morir. Asi que no hay
ninguna existencia después de la muerte.
De los misioneros oi la palabra de Dios. Era una vision completa
mente distinta de lo que era nuestro concepto del mundo hasta en
tonces. Asi que hay una salvacion, una existencia después de la
muerte. Después de mucho reflexionar decidi renunciar al oficio de
quiluney-poc para llegar a ser Cristo.

(Selheiic. Intérprete: Dietrich Lepp.)
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g) Las ceremomkzs del “haced0r de la lluvia".

En el pais de los enlhit hacia mucho calor y sequedad. Pantanos y
lagunas se habian secado. Tampoco habia ya praderas para caba
llos, cabras y ovejas. Entonces presionaron las quilvanaa (mujeres)
para que el visqui (]efe) procurara lluvia. Pero sin enmin (bebida
fermentada) seria imposible conseguir lluvia. Asi que tuvieron que
ir las mujeres al bosque a traer vainas y frutas. Mientras tanto los
hombres preparaban los recipientes, en los cuales debia fermentar la
bebida, caya (calabazas botelljformes). Las mujeres trajeron las
vainas, que masticaron y escupieron dentro de las calabazas. El sol
hizo fermentar rapidamente el contenido.

Ya al dia siguiente los apquilvanyam (viejos, autoridades). Tam
bién varios jovenes novatos podian estar presentes. Se sentaron
en rueda en el suelo. Entonces se fue pasando la caya (calabaza)
de und a otro. Cada uno sorbia a su placer. A eso siguio un sonoro
eructar en serial de que la bebida es fuerte. Entonces comenzo
el visqui su historia de hacer lluvia.

Ustedes, hombres —dijo él—- escuchen mis palabras: ustedes saben
que en todo el territorio esta seco, nuestro ganado sufre con la
sequia. El sol nos mata también a nosotros. Necesitamos agua,
necesitamos lluvia. Muy lejos hacia el Norte, al final de la tierra,
ahi hay mucha agua. Ahi esta la gran agua (mar). Pero nosotros
aqui no tenemos agua. Ahora voy a mandar alli a mi alma (van
moncama) con un mensaje para que nos manden lluvia. Mientras
aqui tomamos anmin puede mi alma soltarse de mi interior e ir de
viaje. Mi alma tiene que ir dos dias en direccién Norte (nilhquiyia)
hasta el fin de la tierra. Cuando llega alli, encuentra a la orilla
de la gran agua una gran cantidad de aves (patos y garzas): mi

_ticting, pilvapa, vayonata, sitisvis, catquin, yarjo, vinac y otros mas.
Estas aves tienen valhva (cantaros de arcilla), con los cuales sacan
agua. Esos pajaros oyen entonces de mi alma el siguiente mensaje:
En el pais de los enlhit esta muy seco. Necesitan agua para no
morir de sed. Si no reciben lluvia, tienen que morir todos. Tal
es el mensaje de mi alma (oanmmwanuz).

Entonces regresa mi alma. Pero las aves acuaticas sacan agua con
sus cantaros y vuelcan con sus cantaros hacia el sud (nipiyam), al
pais de los elhit. Vuelan muy alto por sobre las nubes. Después de
dos dias alcanmn nuestro pais. Pero entre esos pajaros hay paja
ros malos nata’ol0m, que nos quieren matar. Esos pajaros vuelan
junto con los buenos pajaros altos por sobre las nubes, cuando los
pajaros malos golpean con las alas, entonces relampaguea en las
nubes (relampagos). Mientras los pajaros buenos vacian sus can
taros, puede pasar, que un pajaro malo arroje una piedra sobre la
tierra; es un mataymong (piedra incandescente: rayo). El que
es alcanzado por esa piedra, muere enseguida: nata incaia, el pa
jaro lo maté (alcanzado por el rayo). Entonces, a ese pajaro tengo
que espantarlo, dijo el hacedor de lluvia. Tomo un largo machete
o también un palo, salgo de mi choza al campo abierto, de modo
que los pajaros puedan verme. Entonces los insulto y los conmino
a desaparecer inmediatamente. Entonces los pajaros comienzan a
tener miedo y arrojan sus piedras en el bosque. Pero los pajaros
buenos traen siempre mas agua. Nos dan una gran alegria. Ahora



tenemos que aguantar tomando anmin hasta que mi alma esté de
vuelta. Estas son mis palabras, que les dije, termino el vzlsqui su
perorata.

Las ceremonias del cazador

(Moreno. Intérprete: Dietrich Lepp).

Un joven se llamaba Yanca-Ava (fabricador de flechas). También
tenia ya el deseo de ir con los otros a la caza con flecha y arco.
g_Ya te ejercitarse en hacer punteria con flechas? —le pregunto
su padre. Si —le dijo el joven—, ya puedo dar en el blanco; yo he
disparado al zapallo sobre el posle. Bien —dijo el padre- mafxana
iras conmigo a la caza.
Era de noche. El anciano padre estaba sentado comodamente al lado
del fuego, con las piernas cruzadas en su taparrabo. Estaba sentado
sobre una‘ piel de cabra y fumaba su pipa. La anciana madre mecia
a su pequeiio nieto que dormia en una hamaca. El hijo ya estaba
casado yi pertenecia a la apmohama (“sib”) 0 clan del padre. (Pero,
éste no siguio la regla de los enlhit: por medic del matrimonio
el hombre se une al apmohama de la esposa, donde vive hasta que
ésta muere).

El anciano padre tenia también un yerno, que era un valiente
cazador. Sabia contar sobre la lucha con un tigre (jaguar) niptana.
Pero hoy esperaban todos que el anciano padre contara algo. Los
niiios dormian alejados del fuego, mientras los adultos todos con el
torso desnudo, estaban sentados sobre sus pieles cerca del fuego.
Todo el "sib” contaba doce personas. Algo apartada, en la linde
del bosque, vivia otro “sib” mas. Era el hermano del anciano padre
con sus parientes. Su “sib” consistia de 10 personas.

Cuando el anciano padre comenzo a preguntar, escucho al joven
atentamente. El queria llegar a conocer todas ‘las reglas de la caza.
Habia mucho que observar. El padre pregunto a su yemo: 6Qué
quieres cazar maiiana? A eso él contesto: Mariana quiero traer un
avestruz. Hoy me di con una manada de avestruces. A causa del
contraviento no me advirtieron. Tampoco qucra tirar a ninguin
avestruz, porque estaba cazando chanchos salvajes. Entonces dijo
el padre a su joven hijo: Cuando en lo sucesivo quieras cazar algo,
entonces tienes que tener una sola meta. Cuando es caza de aves
truces, entonces cazar avestruces. Cuando es caza de cerdos salva
jes, entonces cazar cerdos salvajes. Cuando lagartos gigantes piyim
entonces solo éstos. Cuando aves, entonces solo tales. Entonces el
anciano padre abrié su morral y exuajo diversos huesos puntiagudos.
Yanca Ava (su hijo) ya los habia visto frecuentemente, cuando su
padre los usaba.
Pero a él mismo no le estaba permitido usarlos, tampoco jugar con
ellos. Un hueso era la punta de una comamenta de ciervo, popyt
apquipetic. Con esta punta lacero el padre la piel en su brazo y
también en su piema. Brotaron pequerias gotas de sangre. Esto
trae suerte en la caza —dijo él de un modo convincente. Entonces
tomé otro hueso que estaba agudizado a proposito. Era un hueso
de un puma. Con esta punta lacero su otro brazo y también su
piema. Esto protege de enfermedad y da fuerza en la caza, dijo
tranquilo.
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Luego mostré una aguja blanca y curva. Era un colmulo de una
serpiente de cascabel venenosa. Rasguiié con ese colmillo su piel
y dijo: esto da fuerzas para soportar el calor; a veces hay que
soportar todo el dia sin encontrar agua. Mostro todavia varias espi
nas de cactus que se usan para evitar malos encuentros e ir seguro
en la caza.

Subitamente “pi6" como un pequeiio pajaro. El padre mostro con
esto como se atraia a un zorro; el zorro acude inmediatamente
pensando que es un pequerio pajaro que lo hizo. Luego hizo el
sonido como el balido de una pequefna cabrita: esto es el sefiuelo
para un ciervo —dijo el padre-. Entonces empezé a gritar desa
foradamente tal como si un cerdo fuese carneado o sujetado: cuando
una piara de cerdos salvajes- oye este grito se vuelve y se dirige
hacia la direccién de donde surgio. Entonces es bueno para el
cazador poder refugiarse en un arbol. Los cerdos salvajes estan
en ese momento en im estado en que trituran y_ matan todo lo que
encuentran a su paso.

Entonces pregunté Yanca Ava: dy como se atrae un avestruz? El
padre dijo: es dificil atraer bien a un avestruz. Hay que disimu
larse bien con ramas y follajes. Entonces se arrastra uno hacia el
avestruz. Si uno quiere ir erguido, tiene que esperar hasta que
el avestruz tenga la cabeza hacia abajo buscando alimento. En
cuanto levanta la cabeza hay que detenerse y no moverse. De ese
modo puede uno acercarse al avestruz. Mafnana vamos juntos de
caza. Pero ya tienes que estar listo antes del amanecer. Entonces
también volvemos antes de la puesta del sol a casa. En la oscu
ridad no hay que estar en camino; hay muchos malos espiritus.
Si se tiene la mala suerte de tener que quedarse en el bosque, hay
que llevarse las varillitas para el fuego, para alli hacer fuego. A]
lado del fuego estas seguro contra malos espiritus.

(Comelio. Intérprete: Dietrich Lepp).

El tiyanyam: “la caceria de la miel"

El pais de los enlhit es seco en agosto. La gran lluvia todavia no
llego. En el bosque se encuentran pocos frutos. Pero los algarro
bos, tivis y aycaja comienzan a florecer. Es serial de que se acerca el
acmajat —tiempo calid0—. Entonces van a haber otra vez muchas
miel.

Un enlhit llamado Paymong informa que descubrio abejas en el
bosque. Todos estan entusiasmados y proponen ir a la caza de
miel. Hablan del gran campo acialhincayan donde ya florecen los
muchos algarrobos. Pero esto significa un viaje de todo un dia a
pie. Alli hay también una laguna que aun no se seco, alli puede
uno quedarse varios dias y buscar miel.
Ahora deliberan sobre quién va a quedar en las chozas para_ cuidar
los caballos, burros y gallinas. Vamos a buscar miel: tingyey yovian,
reza la consigna. Al dia siguiente bien temprano se parte. Varias
mujeres mayores y un viejo quedan en las chozas. Otras mujeres
acompanan, aun con niiios pequerios. Meten al nirio en una bolsa,
que cuelgan sobre la cabeza quedando el nirio sentado o acostado
contra la espalda de la madre. Llevan también recipientes para



la miel; son pieles de popyit (ciervo) y de lhapin (pata ue aves
truz). La piel de ciervo esta preparada como recipiente para agua,
pero con los pelos hacia dentro. El bolso de cuero de pata de
avestruz no tiene plumas.
Cansados llegan por la noche a la meta, a la mencionada laguna.
Varios hombres que habian desaparecido en el camino llegaron un
poco mastarde.
En esta region hay miel —dijo él— depositando su bolsa para la
miel.

Paymcmg habia sacado su miel de un tronco de arbol. Estas yovian
(abejas) no tienen aguijon, por eso no son temidas: son negras
y hasta mas chicas que moscas. Yo vi también, yoviene y yamyoviene
(abejas) dijo Paymong, pero como no tenia fuego conmigo no
pude ahumar.
También Pasyam habia traido miel. Era miel de popam y peyim.
Yo no tengo miendo del apyitic (aguijon) de las abejas, dijo Pa
syam. Yo volteo el nido de la rama para que caiga all suelo, entonces
tomo un palo largo y alejo el nido redondo. Mientras las abcjas
se reunen arriba, en el arbol, tomo el nido y me alejo. No tengo
miedo, dijo Pasyam. De eso rieron las mujeres que estaban ocu
padas en chupar y succionar los panales de miel. Entonces ama
saban los panales y extraian la miel. Entonces se echaba agua fria
encima y se sumergia una esponja de fibras de cactus en el agua
con miel. El agua ya no era tan fuerte como la miel pura. Ahora
podian todavia chupar mucho tiempo de esa esponja.
Paymong dijo también que habia visto yelpapactic y ayanic, que
manana las buscaria. Un joven dijo que habia todavia muchas
(otras 8 especies) de abejas, entre ellas las temidas quinavit y
nuua.

Tu has tenido suerte, dijo uno al otro, pero manana voy a tener
suerte yo también. Acd tengo un nava (madera). Con esta astilla
me picoteo Za frente, entonces tengo suerte en la bdsqueda de la
miel.

Este método usaron también los otros; por eso encontraron mucha
miel en esta tiyanyam (caceria de miel).

(Comelio. Intérprete: Dietrich Lepp).

Estos entretiens de La Esperanza, y el analisis de Pozo Amarillo donde
predominaban los aborigenes toba sobre los Lengua-Norte, que han impuesto
en ellos su cultura aparente, son fundamentales para nuestro estudio, ya que
mediante ellos vemos en perspectiva el proceso de separacion del hombre de
la naturaleza, a raiz del cambio cultural; y como esa separacién va creando ese
décalage entre el tiempo mitico y el existencial, lo que arroja al hombre en
una inmensa soledad en la que aparece la angustia con esa fisonomia tragica
que nos manifiesta Maneca, nuestro arquetipo de la locura del “hombre nuevo
Maskoy, que sorprendiera al pastor mennonita ]acob Loewen en sus 1nvest1—
gaciones entre los Lengua-Norte.
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OBSERVACIGN N'? 3. Misién Nueva Vida: los futbolistas de la noche.

La accién misional de los mennonitas ha conmovido profundamente la es
tructura cultural Lengua-Norte 2*‘25‘°""2’.

Estos aborigenes a diferencia de lo que ocurre con los chulupi, grupo etno
céntrico que "chulupiza” las culturas, ha ido entregando su, patrimonio cultural
a otras formas étnicas extrafias. Es evidente que el cristianismo mennonita ha
determinado el desarrollo econémico y sanitario de los aborigenes chaquefios
a los que ha dado una organizacién agricola y laboral, del tipo occidental,
acentuando su bienestar, aiunentando su expectacion de vida, y desterrando
“vicios" y précticas etnograficas arcaicas: ha develado, por ejemplo, los miste
rios femeninos, imponiendo un patriarcado, en el que la mujer ha perdido su
fuerza y su arcano; ha distribuido los plazos y modos de la crianza, determi
nando épocas de latencia del tipo que se observara en las culturas occidentalcs.

La consecuencia mas evidente para nuestro analisis de lo irracional en
la cultura contemporanea de estos maskoy es ese décalage existencia] que he
mos enunciado en nuestras observaciones y la aparicién como consecuencia de
ello de “crisis existenc£a1es” en sus “ad0lescentes".

Nuestros estudios epidemiolégicos en la Misién Nueva Vida los realizin
mos con el apoyo del pastor Bernardo M. Funk, una especie de yatafapkié
mennonita gigantesco y tiemo como el personaje de los mitos.

La placida vivienda de la Misién Nueva Vida ha dado acogida en ella a
varios locos y tontos, llamados, en Lengua-Norte, miyasingveyam, término que
alude a sus defectos y al espiritu que los posee.

Vivian en esta Misién tres psicoticos famosos en el pequefno mundo de los
Lengua-Norte, por sus continuas peregrinaciones por diversas comunidades y
su asentamiento en la Misién Nueva Vida.

La locura, como simbolo existencia], habia adquirido dispar sentido se
mantico en nuestros tres elegidos:
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a) Dionisio Chavez, un esquizofrénico paranoide, asistido en los servi
cios psiquiatricos de la ciudad de Asuncion del Paraguay, habia
sido arrebatado por el iangauk de un militar de la Guerra del
Chaco. En verdad su proyecto de existencia esquizofrénica era
la parodia de un militar alucinado y torturante. Poseia como ta
lismanes una coleccién de antiguas balas de esa guerra recogidas
en los campos, y una gigantesca bomba de utileria.

b) Rosita Deibeld, una esquizofrénica tipo heboidofrénico, vivia en
un coloquio alucinatorio con un asomquie quilyiciama, un hom
brecillo espiritual pequefno y fastidioso que camina por su pecho
y otros espacios de su cuerpo.

c) Yatectama, una mujer ya mayor con un. defecto psicético grave,
muy alucinada, vivia sumida en un irrecuperable autismo. Habia
conservado empero algunos habitos que le permitieron trabajar
bajo los piadosos auspicios del misionero Gerhard Giesbrecht, _de
la Colonia Mennonita Fernheit, a quien ultimamente habia aban



donado para peregrinar a la Mision Nueva Vida, en la que vivia
debajo de u.n érbol con el que al parecer platicaba animadamen
te. Nuestros informantes en la Mision Nueva Vida, Emilio Fer

nandez., Yahon, Yingmongam’patic, y Pablito Palacios, considera
ban que un chamén habia sustraido su alma una noche en que se
aparecio en su cercania como un brillante insecto de la noche.

Las jornadas de trabajo en esa Mision con su pequefio hospital, su iglesia
evangélica, sus campos de cultivo y sus aldeas distribuidas como una comuni
dad campesina de estilo europeo, fueron muy importantes para nuestro expe
rimento, ya que nos proporcionaron un conocimiento adecuado del “hombre
nuevo Lengua-N0rte".

Q-`1.'\..*

E2

, T3 i

Lengua Maskoy. Misién Nueva Vida: Rosita Deibehi (Esquizofrenia Hebefrénica).

Un mediodia dominical en que pasaba en buggy frente a la cancha de
futbol de la Mision Nueva Vida, un cumulo de jovenes jugadores me pidio que
hiciese una fotografia del equipo indigena de "Cerro PO1't€IiO”, nombre similar
a.l de un club futbolistico sobresaliente de la ciudad de Asuncion del Para

guay. En ese hechizo del juego, fotografié a un monton de disfrazados, con
increibles camisetas de tamanos inhumanos, de los descartes de las fabricas

aszurcefnas, en las que los colores habian sido respetados: cada uno de los ju
gadores, como en los antiguos ritos de transubstanciacion numinosa, cumplien
do con el rigor coreogréfico de los juegos sagrados, convertidos en "paraguayos
creyentes”, llevaba su banderita del Paraguay.
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Toda esa tarde oi grandes ruidos de las radios a transistores de los juga
dores, que en poco diferian por su ritmo estereotipado a los instrumentos de
las tinieblas de sus antiguas fiestas. Luego al atardecer se hizo un silencio muy
abrumador y sostenido que se desgarré en gritos y sollozos . . . En torno al gran
arbol que estaba en la cercania del templo evangélico, al que habian ido los
“paraguayos-creyentes” a sus oficios dominicales, el joven que me habia pedi
do que tomase su fotografia estaba presa de un ataque de epilepsia tipo “gran
mal". Cuando me detuve ante el grupo ululante me enteré que el joven habia
“explotado” de dolor porque esa tarde Cerro Portefno habia sido derrotado
en Asuncién.

Mas alla de lo anecdético, este ritual de duelo, anarquico y paroxistico,
en el que partjcipaban los once corifantes del ceremonial lmidico de esa tarde

de los Lengua-Norte, era la expresién de la desnudez de la angustia ante la
ruptura abrupta de la mascara cultural, de ese modelo lejano y patético, que
cubre el ser etnografico de estos indios chaquerios.

OnsmwAc16N NQ 4. Paratodo: la sub-cultura de los jévenes Maskoy.

Nuestras investigaciones epidemiolégicas en Paratodo nos fueron nitiles
para acentuar nuestra hipétesis sobre el surgimiento de la adolescenckz del
aborigen Maskoy, considerando como tal a ese décalage entre la existencia tri
bal arcaica y el nuevo ethos que definio Nenito, nuestro colaborador de Mak
thlawaiya, como el del "paraguayo creye`nte”. Este fenomeno se manifiesta
entre ellos por la creacion de un prupo generacional con una sub-cultura que
establece una desapacible separacién intra-étnica. Este fenomeno es bastante
comnin entre los aborigenes del Gran Chaco, pero en pocos de ellos es tan
manifiesto como en los Maskoy.

El sentimiento de pérdida cultural, de vivir en el seno de una cultura en
extincién, es como el cortejo de la propia muerte.

El cosmos Maskoy mantenia una unidad del hombre con la naturaleza con
una temporalidad y un espacio mitico que conjuraba la muerte como categoria
existencial basica.

Ahora aparece la muerte como negacién de la “existencia cultural propia”
y su volcamiento en una mascara alienante, cuyos elementos desfiguran en vez
de recrear, y que sumen al individuo en esa vivencia rigida y petrificada del
existir. No hemos visto en el Maskoy la restauracién de los viejos canones tri
bales con los ropajes de un cristianismo salvaje 0 melancolico como ocurre en
otros indios, sino asumir una rigida vestidura, un acorazamiento que encierra
dentro de si el horror a ese aspecto tribal negado tenazmente por ellos mismos.

La locura como hermenéutica de la cultura nos evidencia a veces estas
latencias.

En nuestro “seguimient0" de las comunidades Maskoy nos sumié en el
desconcierto el descubrimiento psiquiatrico de la “crisis” como fenémeno de
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del guarani paraguayo); (3) la alienaciér. religiosa en tormas trias de lm
cristianismo mennonita de conmemoracion, no de transubstanciacién y milagro,
sin la fuerza de expresion que hace de él en otros grupos étnicos una forma
de manifestacion del Dasein mitico.

Esta tragica situacion es mas manifiesta en esta generacion del despren
dimiento, en la que el sujeto' debe salir del circulo mégico de la madre Maskoy
para enfrentar un mundo en el que el monte, la substancia existencial del
aborigen del Gran Chaco, ha desaparecido como misterio. Se observa también
en el joven Lengua-Norte la negacion paranoide de la cultura propia, con una
variante de la adolescencia comfm, en la que esta negacién recrea la posibi
lidad creativa de ima cultura nueva, pero que en este grupo se impone como
la adopcion de una cultura extraiia, que los desposee de significados.

La marcada melancolia que ahondaba el drama Maskoy de la agonia
cultural, era conjurada en Paratodo por dos personajesz su cacique Capata’i; y
el anciano Pala Ancha, un aborigen afectado de una “parafrenia senil" que
habia celebrado durante nuestra primera permanencia en esa comunidad sus
nupcias con una tortuga que lo acompaiiaba en su delirio. Estos mediadores
culturales, elaborados en el campo mitico como el tricker o burlador, imégenes
de la indignitas hominis para el “hombre nuevo" Maskoy, relativizaban los abis
mos de la triple sumersién y otorgaban a la comunidad, sumida en su éxodo
cultural, un halo de juego e ironia.

Estas experiencias tan inasibles de las comunidades aborigenes Lengua
Norte, nos hicieron meditar acerca de la teoria de las “llamadas neurosis de la

cultura occidental” de nuestros estudios nomotéticos; y nos explicaron también
esa estructura mitica del tesmoforo-burlador, de ese ser numinoso y perverso,
que crea y revive en las simas, mas absurdas y sucias de su milagrosa existencia.

Capat¢i’ i, como Michi el personaje angaité de don ]uan de Cominges, que
nos sirvio como hilo conductor para ese analisis Maskoy, era una satira del
“hombre nuevo Lengua-Norte", hecha carne: exuberante y apasionado, cré
dulo de todos los dioses y de todos los hombres, dotado de una alegria pdnica,
anunciaba un resurgimiento tribal a través de las fuerzas obscuras de la na
turaleza, que se imponian en él con toda su inocencia. Rotas las mascaras
alienantes habia de surgir el hombre nuevo repitiendo los antiguosritmos de
la vida, atrapados en adornos, silbatos, sonajas y calabazas de la antigua chicha.

Pala Ancha, profético en su locura, anunciaba en su connubio lcon la se
ductora tortuga gigante el retomo a esa naturaleza, aprehendida aunque no
sea mas que como un simbolo empobrecido y delirante.

• •

La investigacion realizada por la doctora Branislava Susnik durante el
afno 1976 entre los Lengua de la zona de Maktlawaiya y sus alrededores como
una M isién de Estudio del Museo “André.s· Barber0”, de la ciudad de Asuncién
del Paraguay, constituye un experimento providencial, de la veracidad de
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las hipotesis acerca de la epidemiologia psiquiatrica Lengua-Maskoy susten
tada en nuestro trabajo. La doctora Branislava Susnik publico en 1977 el
resultado de sus investigaciones en un ensayo profundo y hermético, cuyo
contenido solo es asequible a los lectores esforzados y prolijos, ya que se aonan
en él un meticuloso analisis del habla, el pensamiento y la vivencia del hombre
primitivo. Existe por ejemplo alli una indagacion muy compleja sobre las
formas lingiiisticas que expresan la vivencia del tiempo del hombre Maskoy,
de acentuado valor para la meditacion acerca del Dasein aborigen, ya que en
ellos no se han despreudido de la vida como una categoria del pensamiento,
sino que el tiempo se desenvuelve en la existencia; el milagro lingiiistico Maskoy
ha logrado recoger este importantisimo fenomeno de verdadero valor? ontologico.

El analisis de la concepcion Lengua·Maskoy del “alma" realizada en el
plano lingiiistico por nuestra ensayista, es otil para delimitar tres campos en
el analisis fenomenologico de la nacion primitiva de ella:

1. Existe un carnpo mistico, vivencial, inexpresable, acerca del “alma”
que subordina a todos losrdemas.

2. La formulacion lingiiistica de la idea del alma se hace con sentido
muy especial y dificilmente sistematizable; no se aprisiona en la palabra el
fenomeno, sino que ésta nos da tad solo la nocion de algo que- esta sucediendo,
0 haciéndose; vale decir que solo nos otorga una pequeia clave de algo
inaprehensible, que de-ser atrapado por da "palabra" desapareceria, o se trans
formaria en algo que no es.

3. N0 se puede “c0n0cer" el alma del hombre primitive ya que este ca
rwcimiento trasciende los pianos gnoseolégicos, y correspondea algo que esta
mas alla de las posibilidades de saber. Tan solo podemos intuir algo de ello a
través de las manifestaciones de la existencia del hombre indigena mediante
el método fenomenologico; parte de estas manifestaciones son los simbolos
herméticos con que ellos senalan ese universo trascendental.

En un capitulo uomotético futuro de nuestra obra sobre “las llamadas neu
rosis de la cultura occidental" trataremos mediante esquemaxs artificiasos los
simbolos del inabordable ser del alma aborigen; el hipostasiar este fenomeno
sagrado sera tan solo un intento de acicatear la intuicion trascendental del
lector, evitando de caer en el psicologismo, aunque utilicemos algunos esque
mas de la psicologia como parabolas de algo inexpresable.

Como un prearnbulo de ese capitulo y en cuanto es atil para el conoci
miento de Ia uagedia Maskoy sefialada por autores seneros de nuestro estudio,
profundimremos esos enigmas lingiiisticos del alma planteados en el habla
Lengua-Maskoy tan apta para la poética, de acuerdo al ensayo de la doctora
Susuik:

1. La existencia onirica da sentido a la miserable realidad de la vigilia:

"los viejos Lengua hablan a veces burlonamente de la gente que no suefia,
pues serian considerados yeithdtsma, seres sin entendimiento”.
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2. La psiquis de los Lengua, concebida como el principio 0 esencia de
la vida es tridimensional; abnéngyik, que significa literalmente “pecho-latir";
aphangakalma, que es como la sombra 0 el nombre (abwisaiya) del abnéngyik;
y por ultimo yimpenik 0 “piel-cuerpo”

Sin alterar la unidad del ser aborigen aquello que simboliza el primer
término (abnéngyik) puede externarse durante el sueiio de los Lengua, el
igwdnkdnma.

El igweinkdnma de los Lengua constituye un fenomeno comon a la tota
lidad de los aborigenes del Chaco, y seiiala un “suef1o” o “ensuefn0” o un
“éxtasis” tribal en que la existencia alcanza una dimension transobjetiva y
cambia en ella el sentido de las cosas que hablan un lenguaje distinto, muy
similar al de los mitos. En el universo indigena esta existencia onirica tiene
un valor de fuerza y verdad mayor que la vigilia. La inversion del existir
y la alteracion de la hermenéutica de los sueiios impuesta por la cultura oc
cidental consdtuyen una pérdida notable en el existir del hombre Maskoy.

En verdad no estan equivocados los ancianos Lengua cuando afirman que
la tragedia del Maskoy contemporaneo esta en el hecho de haber perdido su
capacidad de sonar.

El fenomeno aprehendido en el segundo simbolo de la psiquis de los
Lengua el aphangak, “nombre" o "alma" del sujeto, otorga individualidad y
hace de él una entidad terrena. El aphZngak puede “externarse” definitivamente
con la muerte o la. locura, en ambos casos sucede la anulacion del abwisaiya
de la persona o sea la muerte de la Hentadad animica de la_ misma". Asi
sucede en los casos atribuidos a la posesion (tal vez seria mejor decir la la
captura del aphingak) por los temidos kilyikhdma y la consiguiente alienacion
mental; el abandono del aphZngak y la anulacion del abwisaiya conllevan la
muerte fisica del yimpéhik 0 “cuerpo”.

3. El alma del muerto emprende un viaje hacia el pilséiiéi, un “lugar de
penumbras” situado en la cosmologia mitica hacia el oeste del Gran Chaco.
Alli la vida parece repetirse etemamente.

4. Los espiritus montaraces comparten el universo Lengua existiendo
con ellos una relacion agénica, surgida de nm mitico “antagonismo existencial".
Algunos de estos espiritus aparecen corporizados y tenaces en sus acechanzas,
tales son el “blanc0 silbante que se mueve por la laguna, esteros y riachos” y
el kilyikhdma “montaraz’l, que mata de panico a quiencs lo enfrentan.

La eictrana eicperiencia del encuentro con estos espiritus del monte llamada
por los Lengua kyeééi, mata al sujeto, y su aphingak agresivo y terrificante
busca poseer una nueva vida, para conjurar su destino errante y miserable de
destierro, ya que no puede emprender su viaje al “lugar de las penumbras"
y esté obligado a vagar en su condicion de desposeidoqde la vida.

En el texto de la doctora Susnik aparece esta palabra de manera indistinta conjw
abnéngyik y apnéngyikf
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Los espiritus montaraces “descorporizados” buscan apoderarse de la psiquis
del hombre Lengua, en especial de su apnéngik cuando vaga en el ensuefno
aborigen: los frecuentes casos de histerismo y epilepsia, dice la doctora Sus
nik, se interpretan como las respectivas manifestaciones extemas de esa rela
cién agénica con los “espiritus descarnados".

Los kilyikhdma son auxiliares de los chamanes Lengua, que pueden contar
con sus terribles poderes para actuar sobre esa rnénada del universe, mitico,
que constituye cada uno de los Lengua.

5. No sin cierta sabiduria “los Lengua suelen hablar de la eenglit abyinne,
la locura del hombre, lo que significa el cambio absolute de la identidad del
aphingak del abwisaiya y de todos suse habitos y decires.

Los 'lespiritus descamados" son les agentes de este cambie de connotacio
nes ontologicas. Tal vez a ellos podria aliarse la cultura de occidente que los
arrebaté y despesee con sus nuevas “palabras”, mas peligrosas que los péjaros
blanquecines que los acechan desde la Via Lactea, el gran camino de los
kilyikhdma.

La cultura Maskey se extingue perque va perdiendo su capacidad de
ensuefno y son arrebatadas sus “palabras" por los “espiritus descarnados" de
otras culturas, sumiéndeles en la locura étnica: eenglit abyinne.

Si usames la magia del caleidescepie para dar una forma coherente aestas
disgregadas observaciones, angaité, sanapana, kashkiha, lengua-sur y lengua
norte podemos ebservar el espectre de una verdadera civilizacién Maskey,
integrada por el sortilegie de una lengua que fue arrebatada segun el padre
Amancie Gonzalez “de los abismos de Babel.

Estan aun en ella los infinitos espiritus antiguos, los personajes de sus
innumerables y originales mites 3"·35·3°. Las almas de su-s muertos aficionados
al fuego del hogar, atisbaban aun desde el fondo de las tinieblas de una cul
tura que se extingue.

Sus locos hermeneutas recogen esos simbolos del éxodo.
Hemos visto los locos de Barbrooke Grubb, y las “crisis” de la existencia

del adolescente Lengud-Norte, percibidas como insolitas y desusadas lecuras
aborigenes por el sabio mennonita ]acob Loewen.

El caleidescepie magico gir6 en torno a estos fenémenos y vimos en pers
pectiva recuperada esa "civilizacien Maskoy" con su habla de Babel, pero
recuperada en su insondable enigma; una vez mas también como misterio.
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