
LAS DIOSCOREAS CULTIVADAS (NAMES) Y
SU INTRODUGCION EN EL NUEVO MUNDO

Per SALVADOR CANALS FRAU

El estudie de las plantas cultivadas tiene interés no s61e para les
beténices; también para las investigacienes antrepelégicas y etnele
gicas puede y suele ser de gran y extrema utilidad. Especialmente les
dates sebre difusién, tratamiente y lugar de erigen de las distintas
especies pueden prestar una singular ayuda para establecer la patria
eriginaria, las migracienes 0 las relacienes culturales que han tenide
les puebles que las cultivan. Y cuande se trata de especies alimenticias,
de esas que censtituyen el alimente principal y tradicienal de un
grupe humane, entences el valer demestrative de les dates que su

estudie nes efrece sera aim mas elecuente. Pues, les puebles, al exten

derse per nuevas regienes e cambiar de habitat, ne s6le llevan censige

les principies generales que rigen su acestumbrade estile de vida, sine

que también siguen particularmente apegades a su peculiar tipe de
alimentaci6n_ Pues bien, a este ultime tipe de plantas cerrespenden
las Diescereas, vulgarmente cenecidas ceme Foamesu Censtituyen un

impertante génere de la familia de las Diescereaceas, cen un numere

grande de espeeies y variedades que hallames dispersas per gran

parte de la Tierra y especialmente per las regienes trepicales.

Se trata de plantas que en su mayeria preducen tubércules fecu

lentes mas e menes velumineses. Desde tiempes inmemeriales el Hombre

les ha utilizade ceme alimente, de la misma manera que la papa, la

batata 0 el tare. Se prepaga ceme éstas, ne sexualmente, per siembra
dc sus semillas, sine vegetativamente, enterrande una parte de la.

planta misma, y generalmente un treze del misme tubércule.
El tubércule dc Diescerea es un talle subterranee, radiciferme y

de dimensienes variables segim las especies. Puede ser simple e mul
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tiplc, tierno 0 coriéceo, dulce y comestible 0 amargo y veneuoso. Sucede
a veces que una especie dada ticnc una forma silvestre, de tubérculo
venenoso, y otra forma cultivada, de tubérculo comestiblc 1

Vale la pena recordar que pueblos tan primitivos como el de 10s
Semafng que son pigmoides habitantes de la peninsula de Malaca, en el
Sudeste de Asia, y que apenas si

practican 0tra suerte de economia

que la recoleeeién de productos
naturales y agrestes, utilizan 811
su alimentacién 110 solamente los

frames silvestres dulces, sino que
también los v€n0n0s0s, asunque so
metiénd0l0s previamente a un pro
eedimiento especial que los hace
aptos para ser comidos 2. El prin

cipal valor de este dato y de otros
parecidos reside en qug en ellos

4 »
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podemos ver el necesario antece.
dente del tratamiento que los in

:§%%il‘idios americanos, y especiahnente lf?
los de estirpe brasilida someten a xw , /.\4l4
. .. . la ma.nd1oca (Mawihoit utzlzssmaa)
para extraer de su pulpa el jugo
venenoso que contiene, y hacerla
asi factible de qrue sirva, converti
da en cazabe, de principal articulo
de su alimentacion.

E1 mismo hecho nos corrobora

también lo que ya sabiamos por
Di0S¢0F€¤ trifidavarios conductosz que al menos

ell el Sudeste de Asia, el name

silvestre ha servido en la aljmenta

cién humana desde los tiempos mas
antiguos, y habiendo sido siempre uno de los principales objctos de la
recoleccion a que se dedicaran 0 dedican los pueblos de cultura inferior

1 Bois, D., Les plantes alimentaires chez tous les pea-ples et a travers les ages,
tomo I, pag. 475 y sigs.; Paris, 1927.

2 Sxxm AND BLAGDEN, Pagan Races of the Malay Peninsula, pag. 114;
London, 1906.
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que en tiempes pretéritos ecuparan, 0 que tedavia hey eeupan, aquella
extensa regi6n_ Per le que no puede extranar que esa planta haya side
también una de las primeras, sine la primera de todas, que demesticara
el Hombre. Razenes de indole botanica nes seialan que su domestica

ci6n se preduje en esa misma region general del Sudeste de Asia, que
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censtituye el habitat de les menciena

des Semaing, y que ha side también la
zena de caracterizacien de los Protomar

1ayes3 grupo mengeleide al que corres

pende e1 mérito de haber difundido el

name ha través de gran parte de Ocea

nia. Y ligade cen todo este esta el que
en la actualidad sg tienda cada dia mas

a ubicar en la misma region 61 0rig€n

del primer y mas primitive eultivo. Nos
referimos al que utilizande todavia me·

dies rudimentarios, se dedica a la sola

preduecien de tubércules y frutos que

S9 DI'0D‘3g3·11 p0I’ I'I1€(.l.l0S vegetativ0s‘*

Por otra parte no hay d·uda alguna de

que este tipo de eultive, que ne eenoce
el emplee de abenos, ni la irrigaeien

Tubércules radieifermes de . . . . . Dioscorea mma artificial, n1 otras herramientas que
el antiguo pale de cavar o algun

intento de azada, sea anterior en el

tiempo al que se basa en plantas preducteras de semillas y especial

mente en cereales, y que naturalmente conocefy practica todo ello.
Pues, mientras el primer tipo es prepie de las culturas medias, el
segundo pertenece de pleno a la Civilizacién.

Per otra parte, Ia especie mas extendida de 1'iame, e sea la Dioscoreez

alum, que posiblemente sea también la mas antigua de todas las especies

hey cultivadas, es originaria de esa misma region general del Sudeste
dc Asia 5, aunquc la encontrames también en Africa y otras regiones

3 Llamames "Pretemnlayes" a los pobladorcs pnleemongélidos de Indo
china, Birmania e Indonesia, anterieres a las intluencias al6-ctenas llegadas
posteriormente desde la India.
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5 HAMUR, F. O., l. r-., pag. 26.



tropicales. Se trata de una planta relativamente grande, de tallo que
ostenta crestas 0 alas membranosas, de hojas acorazonadas y opuestas,
que por lo general produce un solo tubérculo, pero que puede alcanzar
un considerable tamano. Se divide en numerosas variedades, y su im
portancia en la alimentacién de los pueblos del Sudeste de Asia y dc
gra.n parte de Oceania ha sido y sigue siendo muy grande. Pues bien,
es indudable que esta especie ha sido difundida desde el Sudeste de

Asia por los mencionados Protomalayos, quienes la propagaron hasta
las mas apartadas islas del mundo oceanico. Esta difusion se ha de

haber efectuado simulténeamente con el poblamiento que esos primi
tivos mongoloides efectuaron de la Indonesia, Micronesia, Polinesia, y
hasta de la africana isla de Madagascar Pues, en todas esas partes,
donde hoy viven descendientes de los mencionados Protomalayos, y se
hablan lenguas malayo-polinesias, se encuentra también en cultivo la

D.. alum. Y es desde esos mismos territorios malayo-polinesios que esta

forma de name fué luego llevada a las demas regiones tropicales vecinas,

sin excluir al Africa central y occidental.

Mas, digamos que la D. alata no es la unica especie de fiame que se

cultiva hoy en el Viejo Mundo. Pues, se conocen muchas otras formas,

aunque aquélla sea la mas difundida por todo el hemisferio oriental.
Adelantemos que se trata de una planta muy polimorfa, que al ser

difundida por gran parte de la Tierra, puede haber dado nacimiento a
muchas otras especies y variedades regionales.

Asi, la China tiene una especie propia, que también se ha extendido.
por otras regiones del Extremo Oriente, como Formosa y Japon. Se

trata de la D. batatas‘Decaisne, que produce uno o varios tubérculos,
alargados y de color amarillento.

Natural de la India es la D. bulbifera, desde donde ha sido tam

bién difundida por otras regiones tropicales. Se trata de una especie
en la que cada planta da un solo tubérculo de forma y dimensiones
variables. También de ella se conocen numerosas variedades, que a

veces han sido consideradas como especies distintas.

La D. cayennen.s·is, por su parte, parece ser originaria del Africa
negra continental. De Candolle, al menos, lo suponia asi. El tubérculo
de esta especie es redondeado y la planta es rustica y tropical.

Como se ve, pareceria que cada region del mundo de clima apro
piado tuviese al menos una especie particular de name cultivado, en
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tanuo que la D. alata se encuentra en todas partes junto a la respectiva
forma regional.

II

En lo que respecta a la diversificacion de las Dioscoréas, muestra
América no hace excepcion a las demas regiones tropicales; pues, tam
bién ella tiene su especie particular de iiame.

En realidad, las formas de Dioscorea que hay en América son
varias_ Algunas de ellas han sido dadas como silvestres; pero pareceria
como si se tratara mas bien de semisilvestres 0, mejor, de formas que
han escapado al cultivo. Mas, sea de esto lo que fuere, hay al menos

dos especies que son verdaderamente cultivadas. De estas ultimas, una

es la universal D. alata, que se cultiva hoy en casi toda la América

tropical, pero que sabemos positivamente que fué introducida desde el

Africa occidental en la primera mitad del siglo XVI, juntamente con
los esclavos negros. Sobre este punto poseemos datos historicos que no

dejan lugar a duda alguna.

En efecto, con referencia a las Antillas, que fuera la primera
region americana colonizada por los espaioles ,tenemos el testimonio

del cronista Gonzalo Fernandez de Oviedo, quien nos dice que el

‘1'iame", entendiendo por tal a la forma mas representativa del Viejo

Mundo, 0 sea, a D. alata, es "una fruta extranjera, e no natural de

aquestas Indias. . . e vino con esta mala easta de los negros"°. Y el

·cr0nista portugués Soares da Souza expresa lo mismo con referencia
al Brasil: el fname fué introducido alli desde la isla de Santo Tomé,

faetoria africana de Portugal, junto con los negros esclavos para que
éstos pudieran seguir siendo alimentados con su acostumbrado mante
nimiento ". Es de importancia anotar que el primer dato es anterior
.a 1535, y el segundo a 1587.

Mas, antes de comenzar la introduccion de esclavos negros a Amé
.rica B, y por lg tanto previ·o a la intoduccion de la D·.· alala, l·0s indios

FERNANDEZ DE Ovmoo Y VALDES, G., Historia general y natural de las Indias,
I, 286; Madrid, 1881.

7 Somms DE Souzzl, Tratado ·de.scriptirv0 do Brasil, pag. 158.

Los primeros negros esclavos pareccu huber llegado a la isln. Espanola
on 1502. Pero eran solo unos pocos, y no es probable que ellos justificarnn In
introduccion do ningun alimeuto especial; esto ha de haber acontecido mas bien
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ya cultivaban una propia forma de 1'iame, Colon la vio en Cuba pri
mero y luego en la Espanola, actual isla de Haiti, al tocar alli en su
primer viaje, como consta en su Diario o derrotero que extractara el
P. Las Casas. Pues, vemos que con fecha 4 de noviembre de 1492,
Colon menciona alli unas raices comestibles a las que con su término

africano llama niames, y que dice eran como zanahorias, aunque tenian
‘sabor de castaiias" 9. E1 P. Las Casas, que escribia algo después, anota

al margen que dichas raices podian haber sido tanto "ajes" como

batatas. Pero en posteriores anotaciones del mismo Diario, Colon se
refiere nuevamente a los "niames" y entonces nos aclara que los indios,
en su lengua, los llamaban "ajes"1°. De abi que posteriormente el
almirante adoptara el nombre local, tal vez al percibir alguna dife
rencia con la especie conocida del Viejo Mundo. De todas maneras es

indudable que en el primer momento, el descubridor todavia no dife—

renciaba bien entre los tres tubérculos comestibles que vio cultivar a

los indios y que son la yuca (Manihot), la batata (lpomoea) y el name

(Dioscorca,) ; de ahi que llamara a todas de la misma manera. Mas, pron
to aprendio a diferenciarlas, pues con fegha 26 de diciembre del mismo
aio, ya nos habla de la existencia de "dos o tres maneras de ajes" en

la Espanola ”

E1 que Colon pudiera confundir, originariamente, los tubérculos
comestibles de aquellas tres plantas, pese a ser ellas botanicamente tan
distintas, se debe sin duda a que el unico tubérculo de los tres que

conocia ya antes era el de la Dioscorea, el cual habria visto en la costa
occidental de Africa en anteriores viajes. De ahi que originariamente

aplicara al flame americano, y por extension a las otras raices comesti
bles que luego viera, el nombre que el iame lleva en el Africa negra,
y que generalmente es niami 1

al hacerse nuevas y mas copiosas remesas. Es decir, a partir de 1524, aproxi
madamente.

9 Es notable que también modernamente so compare el sabor del fname al de
las castaias. Por ejemplo, por Perrier de la Pathié en su Les ignames cultvvées

10 A jc es término taino, o sea, que corresponde al habla de los indios aruac
de las Antillas.

11 E1 Diario de C0l6n se encuentra eu el tomo I de la Raccolta dn) docwmenti

e studi pubblicati dalla R. Commissions Colombiana, Roma, 1892, y también eu
FmzNANnr.z nn Nsvsimmm, M., Coleccién de los vmjes y deswbrvmientos que hicie
ron por mar los espcnioles desde fines del siglo XV, tomo I; Madrid, 1825.

13 FR11-zmzruci, G., Amerikannlvtisches Wértcrbuch, pag. 450. Hamburg, 1947.
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También el Brasil conoce, y eso desde los primeros tiempos de la
Conquista, a ambas especies de names cultivadas; la, foranea, llamada
alli desde un principio "inhame de S. Thomé" y que es de tubérculos

grandes 13, y la indigena, de tubérculos chicos, a la que los indios
‘chamam carazes", al decir del mismo cronista 1*. E1 nombre de la

primera alude a la isla africana de Santo Thomé, que es de donde se

trajeron los primeros negros. Soares de Souza agrega que los indios
del Brasil no gustaban de los Eames extranjeros, y que solo los negros

los comian. La razon de ello esta -—nos dice- en que "os seus. .. sao

mais sabros0s" 15. Y este precioso dato, de que los fiames indigenas eran
mejores que los extranjeros, se repite en varios otros testimonios hist6
ricos, tanto de las Antillas como del Brasil. Lo cual es una hermosa

confirmacién de que los indios tenian su propia especie de name, a la
que seguian apegados. Por otra parte, también en las Antillas los

comedores del name importado eran s6lo los negros, en tanto que los
indigenas comian su ajc. Una relaci6n del mismo P. Las Casas lo testi

monia expresamente asi1°.

En la primera mitad del siglo XVII, en las Antillas se deja de

hablar de ajes y entonces s6lo se dice names. Es probable, por tanto,

que la victoria del término foraneo implicara también una derrota de

la planta indigena, la que se habria producido a raiz de la desaparicion

de los indios que la cultivaban, y que, como se sabe, acontecio hacia la

época mencionada. Mas, sea de ello lo que fuere, lo cierto es que cuando
a eomienzos del siglo XIX Alejandro de Humboldt quiere identificar
botanicamente al histérico ajc, lo hace considerandolo D. alata. Desgra

ciadamente, el autor no da explicacién alguna para fundamentar esa

atribucién especifica, la cual hace como de pasada y en nota de pie de
pagina I". Pero es casi seguro que ello se debe al hecho de que el iiame
que Humboldt viera cultivar en las Antillas fuera justamente D. alata.
Todavia hoy es la especie que mas generalmente se cultiva alli. Sin

U3 Maoamnms GANr>Aao, Historia da prooinoia Santa Cruz (1576).

14 Soaaas Dr: Souza, l. c., pag. 158 y 171. El término carazcs correspoude al
plural de card, que es como se conoce el shame indigena eu el Brasil hasta el
mismo dia de hoy. La D. alata se llama ahora card inhame.

15 Soaaas vu: Souza, l. c., pag. 158.

116 Hm~miQUEz URENA P., La planta enigmdtica, en La Naoién, diario do Bue
nos Aires, edicién del 4 de septiembre de 1938.

17 Ilumaomyr, A. Dm, Voyage ana: régions équinocciales du Nouveau Continent,

tomo III, pag. 338. Paris, 1816-26.
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embargo, la mayoria de investigadores que luego siguen a Humboldt
rechazan esa identificacién, y vistas las dificultades a ello inherentes,
se limitan a considerar al ajc como Dioscorca, pero sin entrar a deter
minar la especie. En cambio, otros autores modernos, no pudiendo
admitir que la América prehispanica conociera la D. alata, consideran
que el ajc era una variedad de batatas 1

Que el ajc historico era una planta perteneciente al género D1Z0sc0
rea, ha sido puesto en duda sin mayor raz6n19. Claro que no puede
haber sido la misma D,. alata del Viejo Mundo. Esto lo vio claro el
reputado investigador francés D. Bois, en su conocida historia de las
plantas cultivadas. Este distinguido taxonomista, al igual que la ma
yoria de especialistas que han estudiado el caso, reconoce al ajc calidad
de D·i0sc·0rca, pero no lo atribuye a la especie alata, propia del Viejo
Mundo, sino a la trifida, que es la particular del Mundo Nuevo

En efecto, D. trifakia Linné, sinénimo de D. triloba Willdenow es,

segun Bois, originaria de la América tropical, y es también la forma
mas apreciada en nuestro continente. Es ella, sin duda, la que los
primeros descubridores y colonizadores·vieron entre los indios, tanto
en las Antillas como en el Brasil. Desde luego, ni ésta ni la tesis contra

ria va a poder ser demostrada por las descripciones cortas y contradic

torias que del ajc 0 card nos dan los primitivos cronistas. Pero si recor

damos que el 1'iame propiamente dicho, csto es, la D. alata, vino a

América junto con la esclavitud africana, y que los primeros descubri

dores ya vieron iames en las Antillas y en ciertas partes continentales
mucho antes de que pudiera llegar a ellas la esclavitud africana o los

elementos que la. acompaiiaban, es natural que ni el ajc antillano ni el
cazrd brasileio, pueden haber sido la misma forma de riame que poste

riormente fuera importada del Viejo Mundo. A menos que no admitié
ramos que la D. alata fuera introducida ya en época prehispanica por
los indios. Porque también tenemos datos histéricos de que los grupos

indigenas del interior del continente cultivaban ya el iame en la pri
mera mitad del siglo XVI. Sefialan esto, por ejemplo, tanto el P. Car
vajal, compaiiero de Francisco de Orellana, el descubridor del Ama

18 Véase el mencionado trabajo do Pedro Henriquez Ureia. Del mismo autor
Para la historic de los iradigeniymos, pag. 59 y sig. Buenos Aires, 1938.

19 Todavia muy recientemente por Burhill, en Cciba, tomo IV, pags. 227-240
(1954), aunque con argumeutos poco valederos.

20 Bois, D., l. c., pég. 482.
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También cl Brasil conoce, y eso desde los primeros tiempos de la
Conqujsta, a ambas especies de iiames cultivadas; la foranea, llamada
alli desde un principio "inhame de S. Thomé" y que es de tubércules

graudes 13, y la indigena, de tubérculos chicos, a la que los indies
‘chamam carazes", al decir del misme c1·enista“. El nombre de la

primera alude a 1a isla africana de Sante Themé, que es de donde se

trajeron los primeres negres. Soares de Souza agrega que los indies

del Brasil no gustaban de los names extranjeros, y que s6lo los negres

les comian. La raz6n de ello esta —11es dice- en que "0s seus. .. sae

mais sabrosos" *5. Y este preciose date, de que los names indigenas eran
mejores que los extranjeros, se repite en varies etres testimonies hist6
rices, tanto de las Antillas come del Brasil. Lo cual es una hermosa

confirmacién de que los indies tenian su prepia especie de flame, a la
que seguian apegados. Por otra parte, también en las Antillas les

comedores del iiame impertade eran solo los negros, en tanto que los

indigenas comian su aje. Una relacién del misme P. Las Casas lo testi

monia expresamente asil

En la primera mitad del siglo XVII, en las Antillas se deja de

hablar de ajes y entonces solo se dice fiames. Es probable, per tante,

que la victoria del término foranee implicara también una derrota de

la planta indigena, la que se habria preducido a raiz de la desaparicién

de los indies que la cultivaban, y que, como se sabe, acentecio hacia la

época mencienada. Mas, sea de ello le que fuere, lo cierto es que cuando
a comienzos del sigle XIX Alejandro de Humboldt quiere identificar
botanicamente al histérico aje, lo hace considerandolo D. alata. Desgra

ciadamente, el autor no da explicacién alguna para fundamentar esa
atribucion especifica, la cual hace como de pasada y en nota de pie de

pagina I". Pero es casi segure que ello se debe al hecho de que el 1'iame
que Humboldt viera cultivar en las Antillas fuera justamente D. alata.
Todavia hey es la especie que mas generalmente se cultiva alli. Sin

!13 MAGALHAES Gsumao, Historia da provincia Santa Cruz (1576).

14 Sosaas Dr: Souza, l. c., pag. 158 y 171. El térmiue carazes cerrespeude al
plural de card, que es como se cenoce el frame indigena en el Brasil hasta el
misme dia de hey. La D. alata se llama ahora card inhame.

15 Soiums DE Souzs, I. c., pag. 158.

116 Ilmmiqmzz Unsful P., La planta enigmdtica, en La Naaién, diarie do Bue
nos Aires, edicieu del 4 de septiembre de 1938.

17 Ilumnoam, A. Dm, Voyage aw régions équinocciales du Nouveau Continent,

teme III, pag. 338. Paris, 1816-26.
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embargo, la mayoria de investigadores que luego siguen a Humboldt
rechazan esa identificacién, y vistas las dificultades a ello inherentes,
se limitan a considerar al ajc como Dioscorca, pero sin entrar a deter
minar la especie. En cambio, otros autores modernos, no pudiendo
admitir que la América prehispanica conociera la D. alata, consideran
que el ajc era una variedad de batatas 1

Que el ajc historico era una planta perteneciente al género Diosco
rca, ha sido puesto en duda sin mayor raz6n1°. Claro que no puede
haber sido la misma D.. alata del Viejo Mundo. Esto lo vio claro el
reputado investigador francés D. Bois, en su conocida historia de las
plantas cultivadas. Este distinguido taxonomista, al igual que la ma
yoria de especialistas que han estudiado el caso, reconoce al ajc calidad
de Dioscorca, pero no lo atribuye a la especie alata, propia del Viejo
Mundo, sino a la trifida, que es la particular del Mundo Nuevo

En efecto, D. trifida Linné, sinonimo de D. trilaba Willdenow es,

segfm Bois, originaria de la América tropical, y es también la forma
mas apreciada en nuestro continente. Es ella, sin duda, la que los
primeros descubridores y colonizadores·vieron entre los indios, tanto

en las Antillas como en el Brasil. Desde luego, ni ésta ni la tesis contra

ria va a poder ser demostrada por las descripciones cortas y contradic

torias que del ajc 0 card nos dan los primitivos cronistas. Pero si recor

damos que el name propiamente dicho, esto es, la D. alata, vino a

América junto con la esclavitud africana, y que los primeros descubri

dores ya vieron iiames en las Antillas y en ciertas partes continentales
mucho antes de que pudiera llegar a ellas la esclavitud africana o los

elementos que la acompaiaban, es natural que ni el ajc antillano ni el
card brasileno, pueden haber sido la misma forma de 1'iame que poste

riormente fuera importada del Viejo Mundo. A menos que no admitié

ramos que la D. alata fuera introducida ya en época prehispanica por
los indios. Porque también tenemos datos histéricos de que los grupos

indigenas del interior del continente cultivaban ya el iame en la pri
mera mitad del siglo XV I. Sefialan esto, por ejemplo, tanto el P. Car
vajal, compafiero de Francisco de Orellana, el descubridor del Ama

18 Véasc el mencionado trabajo do Pedro Henriquez Ureia. Del mismo autor
Para la historic dc los indigcnismos, pég. 59 y sig. Buenos Aires, 1938.

19 Todavia muy recientemente por Burhill, en Cciba, tomo IV, pags. 227-240
(1954), auuque con argumentos poco valederos.

20 BOIs, D., l. c., pag. 482.
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zonas (1540), como Tomas de Ortiguera, el acompaiiante de Pedro de
Ursiia (1560) que también abriera caminos amazonicos. El primero de
estos descubridores lo menciona del bajo Amazonas, en tanto que el
segundo lo documenta del curso superior del gran rio, donde todavia
hoy se cultiva asiduamente 21. La Relacion de Juan de Salinas (1571),
por su parte, lo atribuye a los indios que moraban en términos de
Valladolid, ciudad posteriormente abandonada que estaba situada toda

via mas al oeste, en el actual Ecuador, al pie de la Cordillera de los
Andes_ Tanto por su ubicacion geografica, como por tener ellos lanzas

como armas y ser amigos de "matar y cortar cabezas" estos indios

solo pueden haber sido los Jivaros 22. Otros documentos de 1571, 1579,
etc., lo documentan también de la misma vertiente oriental de los Andes

ecuatorianos 22. Vale decir, que no puede haber duda alguna de que en
el siglo XVI el 1'iame se cultivaba en una zona alejada en muchos miles

de kilometros de las costas del Atlantico, y de las posibles vias de

penetracién desde el Africa.

III

Si, como acabamos de ver, el name americano, o sea la D. trifida,
tiene existencia prehispanica en este continente, se nos presenta de
inmediato el problema de establecer el modo y manera de su llegada
a. estas tierras. 3,Se tratara de una especie originariamente americana
que fué domesticada independientemente por los indios, o habra sido
una forma foranea traida ya domesticada de afuera, por los integrantes

de alguna corriente pobladora? Desgraciadamente, con los pocos datos
a nuestra disposicion, no ha de ser facil probar lo uno o lo otro mas
alla de toda duda.

Sin embargo, nos parece indudable que la conjuncion de hechos
conocidos hasta aqui estan de parte de la alternativa segunda. Pues,
para admitir lo primero se deberia partir del supuesto de que el cultiyo
americano fué logrado independientemente de lo que se hizo en el
Viejo Mundo. Es cierto que son muchos los autores que de manera. mas

21 Orvr1oUEnA, T. DE, Jornada del rio Mannion, en Hlstoriadores de Indian,
tomo II. Madrid, 1909.

22 Relaoioneg Gcogrdfioas do Indians. Pero}., tomo IV, pag. LXXVIII. Mu.
drid, 1807.
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0 menos clara admiten esta tesis, pese a que no pueda basarse en heeho
concreto alguno. En cambio, por poco que se ahonde el problema no
dejara de verse que a ello se oponen varias razones de peso. Una de
ellas es la similitud que existe entre los mitos agricolas americanos y
los de Indonesia, sobre lo cual han llamado la atencion autores como

Guttmund Hatt y Adolf Jensen 2*. Y naturalmente, esta similitud no

puede ser el resultado de una mera coincidencia, ni los mitos pueden
haber migrado solos. Piénsese que hay alguno, como el de los imple
mentos agricolas que trabajan solos, que contiene detalles muy signi·
ficativos como el de ir casi siempre referidos, a uno y otro lado del
Pacifieo, al cultivo de tubérculos_ Pero es sobre todo el mito que hace
derivar el origen del 1'iame del cuerpo de una mujer que se sacrifica
en bien de los suyos, y que se encuentra tanto en América como en

Indonesia, el que nos parece particularmente demostrativo. Sin contar

que hay numerosos hechos antropolégicos, etnograficos y lingiiisticos
que nos senalan que una corriente pobladora venida desde el Sudeste

de Asia ha de haber traido a este continente el mongoloidismo y forma

y contenido de las culturas medias i1—1donesias2·‘ parte integrante de
las cuales era indudablemente el cultivo del name. De ahi que creamos

que esta D. trifida pueda no ser otra cosa que la misma D. alata, traida

por los pobladores protomalayos y modificada luego por el cultivo y

por las especiales condiciones ecologicas americanas.
Para ver la justificacion de la tesis nuestra, debemos recordar que

las plantas que el Hombre tiene en cultivo suelen mutar con mucha

facilidad al ser llevadas a regiones nuevas. Sobre todo si se trata de

plantas que tienen tendencia a variar. Y formas variables en alto grado
son, justamente, las que componen el género Dioscorea, cual han seiia
lado los autores que se han ocupado de ellas, como el francés Bois 26, y

el norteamericano Merril 27 para mencionar solo algunos. Consecuencia

de esto es, que la mayoria de especies de Dioscorea cuenten con un

numero grande de formas de las que no siempre Se sabe coneretamente

24 HAN, G., The corn mother in America and Indonesia, en Anthropos,
tomo XLVI, pag. 833 a 914 (1951).

J ENSEN, A. E., Das religiose Weltbild einer friihen Kultur. Stuttgart, 1949.
25 CANALS Fxuu, S., Prehistoria de América, pag. 417 y sig. Buenos Ai

res, 1950.

26 B01s, D., l. c., passim.
27 Mmuu1.L, E. D., The botany of Cook'.; voyage, pag. 265.
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si son especies diversas 0 variedades. Y que la misma D. alata haya
producido numerosas variedades culturales en casi todas las regiones
donde ha sido llevada. Por ejemplo, la D. bulbifera tiene una deeena

de sinonimos que hasta hace poco han sido eonsiderados como nombres

de especies distintas

Ademas, la D. trifida. ostenta también las eonocidas espinas 0 aletas

que dieran nombre a. D.. a-lata. Pudiéndose agregar que, de manera ge
neral, el habito de estas dos especies es tan parecido, que ellas son

frecuentemente confundidas no solo por los viajeros legos, sino que

también por los taxonomistas entendidos. En realidad, la distincion

botanica de las distintas especies de Dwhcorea ha ofrecido siempre difi

cultades, sobre todo porque las flores masculinas y femeninas se en

cuentran en individuos distintos, y ademas porque una parte tan impor

tante de las plantas como son los tubérculos no suele figurar en 10s her

barios. Esto ya lo sabian tanto de Candoll-e como Bois, los dos prin
cipales tratadistas de las plantas cultivadas 2**. A lo que se agrega que
los estudios genétieos de este género se hallan todavia en paiiales, y no
es posible por lo tanto decir eual es la relaci6n exacta que existe entre

las distintas especies y variedades.

Por lo tanto, lo mas probable es que los integrantes de la corriente

de poblacion protomalaya que es la que trajo a este continente el mas

primitivo cultivo, trajeran también consigo tubérculos de D. alata para

su alimentacion, y que luego plantaron en estas tierras, donde se adap

taron. Y en el correr de los tiempos se produjeron en ellas distintas

mutaciones que alejaron algo las plantas de su forma original. Los

primitivos pobladores paleomongélidos, esto es, los que llamaramos

Protomalayos, procedian siempre asi en sus nav-egaciones, y especial
mente al ocupar los numerosos archipiélagos oceanicos, desde los de la

Polinesia oriental, hasta la africana isla de Madagascar. Y un rastro

de esa antiquisima dispersion esta dado por el hecho de que el iiame

lleva el mismo o parecido nombre en todos los territorios pretéritamente

ocupados por ellos o sus descendientes, como luego hemos de ver.
Mas, antes debemos establecer que si bien hasta hace poco la

posibilidad de un traslado prehispanico de plantas cultivadas desde el
Viejo al Nuevo Mundo a través del Pacifieo era generalmente negada
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tanto por los antropélogos como por los botanicos, los que no querian
admitir que especie alguna propia del Viejo Mundo hubiese podido ser
difundida por América antes del Descubrimiento, ahora la situaeién
ha cambiado. Tampoco podia ser de otra manera, dado que la realidad
del trasplante se hace siempre mas evidente. Por lo que los autores que
la aceptan plenamente son cada dia mas numerosos. Dandose el caso

de que algunos como los norteamericanos R. B. Dixon y E. D. Merrill,
que gastaron innumeras energias en combatir a través de largos dece
nios toda idea de cse tipo, han terminado finalmente por dejar cons
tancia de que no existe raz6n alguna por la que ciertos pueblos de
Oceania no hubiesen podido alcanzar la costa americana trayendo con
sigo "unas pocas de sus plantas cultivadas de origen indo-malayo",
entre las que se coloca expresamente al 1'iame 3

Pero es sin duda el aspecto lingiiistico del problema el que mejor
apoya la tesis de un origen fmico del cultivo del 1'iame en el Sudeste

de Asia, y su posterior difusion desde alli por las demas regiones.

Tenemos, por de pronto, que a través de todo el mundo Malayo
polinesio existe un solo término para designar al 1'iame. Se trata de la

voz malaya ubi que, junto con la planta, fué difundida por los pobla

dores protomalayos. Y este nombre es de una estructura tan simple

que, como ya seiialara un autor de mediados del siglo pasado, el fmico

cambio que en las distintas partes del area de su difusion ha sufrido

a través de los tiempos, ha sido el de la substitucion de su labial por
otra 0 la elisién de su {mica consonantc 3

Es cierto que a esta regla general hay algunas exeepciones. Mas,
dejando a éstas de lado, ya que toda regla tiene la excepcion que la con
firma, vemos que mientras en todas las lenguas de Indonesia y en mu
chas melanesias, o sea, en aquellas que constituyen el grupo central

del area de dispersion de las lenguas austronesias o malayo-polinesias,
el nombre comfm del frame es el ubi original 32, en la parte oriental

de la misma area, 0 sea en Tahiti 33, en Mangareva3*, en la isla de

30 MERRILL, E. D., l. c., pag. 274.
31 CRAWFORD, J., Plants in reference to Ethnology, en Transactions of the

Ethnological Society, vol. V, pag. 187-188.
32 Bois, D., l. c., pag. 481.

33 Bois, D., 1. c., pag. 485.

34 HLROA, TB RANGI, Ethnology of llangareva, pag. 213. Honolulu, 1938.
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Pascua 35, el nombre se ha convertido enuhi, habiendo aqui desapare
cido la unica consonante. Por su parte, en el extremo occidental de la

misma area, esto es, en Madagascar, lo que aparece es el cambio de la

labial original por otra, ya que ahi el nombre especifico del iiame
es amy ·“’,

Pues bien, en América tenemos exactamente la misma situacion.

Pues, en la parte norte-ocidental de Sudamérica y porcion istmida con

tigua, que es donde ubicamos, justamente, la puerta de entrada de los
elementos protomalayos venidos del Sudeste de Asia 37, encontramos
todavia boy rastros de que esos portadores de las culturas medias intro

dujeron también en nuestro continente, como era de esperar, el c0no—
cimiento y cultivo del 1'iame.

Claro esta que no en todos los pueblos correspondientes a esa
amplia region se sigue cultivando el 1'iame indigena, ni en todas las
lenguas que se hablan en ella puede haberse conservado el nombre

originario del importante tubérculo. Téngasc presente que la region
colombiano-centroamericana a que aludimos ha sido de todo tiempo

lugar de transito de pueblos y culturas altas y medias, que en sus idas

y venidas, han de haber oscurecido bastante la situacion original.

Pero un poco apartado de las vias mas transitadas, como en la region
interior y de refugio que riegan el Uaupés y el Caqueta, afluentes del

alto Amazonas, 0 también en las costas de Colombia, encontramos mu

chos pueblos que han podido mantener hasta nuestros dias y en intima
asociacion muchos elementos culturales de aquellos que por su similitud
con los del antiguo Sudeste de Asia han de haber sido traidos por los
Protomalayos. El desconocimiento del tejido verdadero y la fabricacion

y uso exclusivo de la tapa, la caza de cabezas, el empleo de la cerbatana,

el remo en forma de muleta, el bote con batangas o flotadores, el culto

a los antepasados, los palafitos, la creencia de que al dormir el espiritu

abandona el cuerpo y regresa al despertar, son solo algunos de esos
numerorisimos rasgos que, junto con los mitos agricolas ya mencionados,

se encuentran exactamente iguales en el Noroeste de Sudamérica y en

la Indonesia. Y es ahi también donde el nombre malayo del I·l3.H1e se ha

mantenido en su mayor pureza_
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60 Bois, D., l. c., phg. 485.

87 CANALS FRAU, S., L c., pog. 417 y siguientes.



En efecto, en dos pueblos pertenecientes a la familia lingiiistica
Tucano, 0 sea, entre los Desanas y los Plrd Tapuyas encontramos como
denominacion indigena del name la voz uhi 3**. Es decir, la misma voz
que en Polinesia oriental. Por 10 tanto, también ahi el nombre origi
nario ha sufrido la pérdida de su anica consonante, exactamente lo
mismo que vimos se habia producido en la parte oriental y mas proxima
a América del area de dispersion de las lenguas malayo-polinesias. Y
este dato es de tanta mayor importancia, cuanto que en gran parte del
Brasil, y especialmente en el litoral atlantico, se ha impuesto el nombre
de card, que parece corresponder a las lenguas tupi-guaranies. De
manera que en el heeho de que el nombre originario haya podido man
tenerse durante tanto tiempo habremos de ver la acci6n de los mismos

factores que hicieron se conservaran tantos rasgos culturales originarios,

uno de los cuales ha de ser sin duda, el aislamiento en que hasta hace

poco vivieron aquellas agrupaciones étnicas.
En otro grupo de pueblos, igualmente no muy alejados de la

mencionada puerta de entrada, el nombre ha sufrido en cambio la otra

modificacién. Ahi, la labial original de abi, se ha troeado en la alveo

lar s. Tal ha sucedido, por ejemplo, entre los Sumus y Miskitos de

Centroamérica, quienes conocen como usi al 1'iame indigena 39. Y lo

mismo podria decirse de los H uitotos, grupo vecino de los Tucanos. S6lo·
que ahi, la segunda vocal parece haberse también mudado en u, usu,
a juzgar por lo que nos dice Preuss *°. Pero encontramos también la
forma usi en derivados del término original, como en el nombre de la

mandioca dulce que es h—us·i-ye **1. Esto debe interpretarse como que la
mandioca frué conocida con posterioridad al flame, y por su parecido
con éste le fué aplicado el mismo nombre de usi, pero con algfm adita
mento. De esta misma manera han obrado en todas partes los Proto

malayos. Tal, por ejemplo, los indigenas de las Molucas que llaman a la
batata que conocieron en tiempos ya plenamente histéricos y a través
de los espaiioles, ubi castela, o sea ((1.13.1116 de Cast-illa", nombre que los

38 STRADELLI, E., Pequerios vocabularies. Grupo de linguas Tocana, en Con
gresso Scientlfico La.tino·Amerlcano, tomo VI, Rio de Janeiro, 1910.

so Conzmuus, E., Ethnographical survey of the Miskito and Sumu Indians
of Honduras and Nicaragua, pag. 63. Washington, 1932.

LEHMANN, W., Zentral Amerika, I, pag. 520, Berlin, 1920.
40 PKEUSS, K. TH., Religion und Mythologie der Huitoto.

41 TESSALANN, G., Die Indianer Nordost-Perus, pag. 312.
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Javaneses convirtieron en catela, suprimiendo el apelativo genérico y
elidando la sibilante, 0 los M algaches, que s61o designan con la ya men
cionada voz de vvy al name original, 0 sea a D. alata, y agregan algun
aditamento a esa raiz al querer referirse a las otras especies 4

Al apartarnos mas de la region colombiano-centroamericana, ya la
raiz del nombre malayo no se hace tan evidente. Sobre el Orinoco tene

mos todavia el término nac-avi, segun el testimonio de Julio C. Salas

Pero el apelativo card, que es el que los Tupi-guaranies dan al name,

y que por su intermedio se extendié por gran parte del Brasil, nada ha
-de tener en comun con el nombre malayo originario. En cambio, cree
mos que términos como ndvi, mabi, que usan los Caribes *4, y el mismo
ajc de los Tainos de las Antillas, muy bien podrian ser ulteriores des

arrollos del nombre original. Pero esto ha de ser objeto de una inves

tigacion aparte.

Por lo tanto, creemos que los hechos aqui seialados tienen una sola

interpretacion: que asi como el 1'iame fué difundido por los Protomala

yos a través del mundo oceanico, asi también estos mismos pobladores

paleomongolidos han de haber traido a este continente la D. alata y el

nombre malayo con que todavia se la conoce en algunas partes. Poste

riormente sufrié la planta algunas mutaciones que hicieron de ella la
D. trifida. Todo lo cual, a su vez, es otro argumento en favor de la reali

·dad de lo que oportunamente llamaramos la tercera corriente de pobla

·ci6n americana. Es decir, de una corriente de pobladores que, salidos del

Sudeste de Asia, ocuparon paulatinamente la mayor parte de islas de
Oceania, y llegaron también a nuestro continente. Y son los descen

dientes americanos de esta corriente de poblacion que racialmente cono

cemos como Brasilidos y culturalmente como Amazonicos.

42 B01S, D., l. c., pag. 486.
43 SALAS, J. C., Plantas indigenas de uso cormin en América, eu Dc Rc lndlca,

vol. I, pag. 53. Caracas, 1918.

44 Quo cl término mabi, propio de los Caribe.; de las islas y de Honduras, y

el ele narvl quo lo cs de los Ba¢·air»ic·.s·, se refiuren nl Hama y no a la bntatu como
•·rc_y¢·ra ]·`ric<lerici, lo atestigunn cxpresmmeute C. H. de Goejo (Nouvcl €.va.men.
¢l¤·.y lungucs (Irs Antilles, cu Journal du la Soviélé des .·1rm‘rica·nl.sl¢’s, XXXI, 1939).
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