
ALGUNOS DATOS HISTORICOS SOBRE
LOS CHANES SEPTENTRIONALES

INTRODUCCIGN

Por MARTA ANGELICA CARLUCI

El grupo indigena sudamericano de los Chanés, perteneciente a la
gran familia lingiiistica Aruac, es uno de los mas interesantes. Es
también de los mas difieiles de estudiar, en razon de haber sido domi
nado y absorbido casi por completo por otro pueblo, el de los Chiri
guanos, de filiacion tupi-guarani, casi al tiempo de su primer contacto
con los conquistadores. Y de la amalgama que de ahi resulto solo algu
nos restos lograron salvarse.

Partiendo de una region de origen todavia no bien determinada,
los Aruac realizaron su gran expansion en sucesivas oleadas con el
proposito primordial de conseguir siempre nuevas tierras de ocupacion
y cultivo. A veces lograron esos propositos por medios pacificos, otras
tuvieron que emplear medios violentos. Los Chanés, representantes de
este gran grupo, se asentaron en las proximidades de los contrafuertes
andinos en una época todavia desconocida. Alli recibieron influencias
de las culturas andinas, las que en parte asimilaron, incorporandolas a
su antigua cultura de tipo medio. Y estando ya algo andinizados, ellos
influyeron, a su vez, sobre otros pueblos de mas al este, y especialmente
sobre los del Chaco.

Los Chiriguanos, por su parte, representan a otro gran grupo
sudamericano, los Guaranies, cuyas primeras migraciones y estableci
miento al pie de los Andes se habria producido en el ultimo tercio del
siglo XV y comienzos del XVI. Dichas migraciones fueron en gran
parte motivadas por el deseo de alcanzar lo que ellos llamaban la "tierra
sin mal", es decir una especie de paraiso terrestre, que estaria situado
lejos, on el interior del continentel. En una de esas correrias, efec

ME'FlIAllX, A., Migraifrions hi.s·t0·riqrucs dw Tupi—guaran»£, cn Journal de Io

Hm·•'élrF rlrs A77I(<Ti(?llTt‘l.*lt€8 de Paris, nuevn serie, tomo XIX, pug. 19. Paris, 1927.
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tuada hacia 1526, y en la que intervinieron unos 2.000 guaranies pro
cedentes del Paraguay, participé también el portugués Alejo Garcia,
el que se agrego a los migrantes, cuando estaba realizando un viaje de
reconocimiento al interior del pais. No se trata, pues, como alguna.
vez se ha supuesto, de que la primera migracion guarani hacia el oeste
se produjera a raiz del reconocimiento efectuado por el mencionado
viajero. Sino que esos movimientos existian ya antes, siendo esta incur
si6n de guaranies la cuarta, segun los datos historicosz

Al establecerse estos guaranies dentro del habitat chané comenza
ron a ejercer presién sobre nuestros indios, y al mismo tiempo a exter
minarlos. La poblacion chané, de naturaleza esencialmente pacifica, se
vi6 asi presionada por otro pueblo, invasor y dominante, que era de
cultura menos elevada que la suya propia. Resultado de ello fué que
uno y otro grupo se interinfluenciaron, prestandose elementos cultu
rales y absorbiendo otros, hasta el punto de llegar a confundirse en
una entidad cultural chiriguano-ehané, que constituye un verdadero
bloque étnico.

Sin embargo, la dualidad de origen de los componentes de este
bloque no paso nunea desapercibida del todo. Por ejemplo, ya en 1800
Hervés afirmaba categoricamente que tal entidad conjunta no habia
existido siempre, y que si bien algunos autores que tratan de la historia
de los pueblos de la Cordillera no mencionan a los Chanés, suponién
doles tal vez parcialidad chiriguana, no cabe duda acerca de la diver
sidad de origen de ambos gruposs

Nomnrm. ORIGEN.

El primer autor que ha tratado de interpretar etimologicamente
el nombre de los Ohanés ha sido De Angelis en el indice geografico e
histérico de la Cronica de Diaz de Guzman 4. Segfm este comentarista,

DE GA.NDlA, E., .Historia de Santa Cruz de la. Sierra, ima nueva republioa
en Sudamérkza, pag. 28. Buenos Aires, 1935. Por su parte METBAUX ya habia
llegado a la conclusion de correrias anteriores. Ver, por_ejemp1o, sus Etudes sur la
civilisation des Indiens chiriguano, en Revista del Instituto de Etnologia de Tuvu/mdn,
tomo I, pag. 316. Tucumén, 1929.

Hmv.v.&s, L., Catdlogo de las lenguas de las rmciones conocidas, volumeu I,
pag. 147. Madrid, 1800.

4 GUzM.&N, Rm DiAz D1-:, Historia argentina del descubrimiento, poblacién. y
conquista de las Provinoias del Rio dc la Plata (1612), en DE ANGELIS, P., Colec
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la denominaci.611significaria ‘mi "pariente’,_‘de che, Qpronombre ide` pri
mera persona, y ami, pariente, nombre quef supone fueraidado por
alguna tribu vecina de origen guarani. Posteriormente, se ha dado la
misma explicaciénpara el gentilicio chand.

Sacocies y Ceritococies, que algunas veces han sido dados como
etnénimos de los Chimes, son s61o nombres de parcialidades de ese
origen que ya se mencionan en los primeros tiempos. Por ejemplo,
hallandose Domingo Martinez de Irala en Puerto, de los Reyes, alla.
por el aio 1542, un informante le dice ser de generacion chané, de
tierra adentro, y que su grupo era el de los Ceritococies. Agregando
que en su pais, cada aldea llevaba nombre distinto, pese a ser todas
ellas de una misma generacions

Por su parte, el Adelantado Alvar Nunez Cabeza de Vaca dice
que los espaiioles los llamaron "Orejones", por causa‘ de tener defor
madas y muy grandes las orejas 6. E1 cronista Ulrico Schmidl los
bautiza Sarachakuiss 7, ignorandose qué significa este nombre. Agre
guemos que los Chiriguanos los llamaron Tapii (enemigos) y que ellos
mismos se llaman Chanés. Bajo este filtimo nombre, que es el que mo
dernamente ha prevalecido, aparecen nuestros indios en la historia en
la primera mitad del siglo XVI B.

NOMER0

Pocos son los datos que hemos‘ podido rastrear acerca del mimero
de individuos, con que en los tiempos histéricos puede haber contado
este grupo. Segun Lizarraga, los Uhiriguanos, que eran antropofagos,
habrian hecho desaparecer de las pobladas Ilanuras pedemontanas mas
de 60.000 chanés. Al presente, prosigue, hay pocos indios y como no

cién de Obras y Documentos relativos a la historia antigua y moderna de las pro
vincias del Rio de la Plata, tomo I, pég. XVII. Buenos Aires, 1836.

5 Relacién de Domingo Martinez de Irala, en METRAUX, A., Etudes sur la

civilisation., etc., pag. 316.
0 Nfrfmz, A., Relaoién de los naufragios y comentarios, en Coleecién de libros

y documentos referentcs a la Historia de América, tomo V, vol. I, pag. 289.
Madrid, 1906.

7 H<·mu1DL, U., Viaje al Rio de la Plata (1534-54), pfigs. 21 y 185. Buenos
Aires, 1903.
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Por su parte, Alvar Nuiiez menciona nn poblado que contaba con
800 casas I0, lo cual puede darnos un indicio de lo numerosos que cn
un principio eran los Chanlés, antes de que los guaranies se comieran
gran parte de ellos.

CARACTERES Fisicos

Las referencias antiguas que tenemos acerca de los caracteres fi
sicos de los Chanés son sumamente escasos, y de un valor relativamente
pobre a causa de su ambigiiedad. Tratase en todos los caso de juicios
y valoraciones personales, que si bien pueden ser el resultado de la
observacién directa, tienen siempre un mero valor subjetivo.

Asi, uno de los primeros datos que sobre su aspecto tenemos es el
de_A1var Nunez, quien luego de aludir al gran tamano de sus orejas,
agrega que eran medianos de cuerpo U'. Y coincidentemente con esta
apreciacion esta la de otro autor posterior, el P. Tomajuncosa que
los considera de estatura regular y robustos 11

Tampoco disponemos de mejores datos para los tiempos modernos.
Alejandro Corrado, que en el siglo pasado actuara entre ellos en
misién evangélica, dice con referencia a Chiriguanos y Chanés, que

" *3‘1a fisonomia de éstos era completamente idéntica a la de aquéllos
Max Schmidt por su parte, considera que luego de vivir tres siglos y
medio juntos se debe suponer que los grupos se hayan mestiza_do inten
samente. Por esta raz6n, Schmidt expresa que las mcdiciones obte
nidas de Chiriguanos podrian considerarse valederas también para los
Chanés. Y, en consecuencia, la estatura de 163,4 cm obtenida por
Lehmann Nitsche para los Chiriguanos, cree que seria igualmente apli
cable a los Chanés 1*. Mas, sea de esto lo que fuere, 10 cierto es que

9 LIZLRRAGA, R., DE, Descripeién colonial, tomo I, pag. 259. Buenos Aires, 1916.
10 Nuimz, A._ l. c., tomo I, pag. 290.
11 Inns, 1. c., tomo I, pag. 289,

12 ToMAJUNc0sA, FR. A., Descripcion de las Misiones al cazrgo del Colegio de
Nuestra Seiora de los Jn-gelcs de la. Villa de Tarija. Primera edicién; en DE AN
GELIS, P., Coleccién de obras y documentos, etc. Tomo V, pag. 28. Buenos Aires, 1836.

13 C0n.RA.D0, FR. A., El Colegio Franeiscano de Tarija y .s·u.s· misiones. Quaracchi,
185-1.

14 SCHMIDT, M., Los Chiriguanos de 12026.9, en Revista de la Sociedad Cien
tifica del Paraguay, tomo IV, N° 3, pag. 3. Asuncién, 1938.
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actualmente se considera a nuestros indios como integrando el tipo
racial Brasilido y con ello estan de acuerdo los pocos datos conocidos
sobre su aspecto fisico.

LOS PRIMEROS (DNTACCIDS

A partir de las primeras décadas del siglo XVI multitud de via
jeros, exploradores y misioneros hacen su entrada a este continente, y
es en sus relaciones que encontramos los primeros datos sobre los indios
americanos. No vamos a hacer aqui un relato minucioso y detallado de
los pormenores de cada empresa que visitara a los Ohanés, sino sola
mente mencionar los primeros contactos de espaioles con los indios
que nos ocupan.

Es indudable que Alejo Garcia estuvo en contacto con indios cha
nés, cuyo habitat alcanzo y de donde regresé con enorme botin, sin
poder empero llegar a destino, es decir, a la costa del Brasil, que es de
donde habia partido. Pues fué sorprendido y muerto junto con muchos
de sus compaieros, y todos los indios que llevaban la carga, en un
lugar situado a cierta altura del rio Paraguay. El tragico fin de Alejo
Garcia fué conocido en la costa brasileia por los contados sobrevivientes
de su expedicion.

A partir de este episodic, varios exploradores posteriores tuvieron
oportunidad de tratar con indigenas chanés dispersos, que habian acom
paiiado a Garcia en su viaje de retorno.

Con el arribo de Juan de Ayolas, compaiero del primer adelan
tado del Rio de la Plata a la region del alto Paraguay, se producen
algunos datos interesantes para nuestros fines. Sucedié esto alrededor
de 1537, cuando se encontré con unos chanés que habian sido traidos
por Garcia a su regreso de Charcas *5. Mas adelante di6 con los Paya

15 Nfrtimz, A., l. c., vol. I, pag. 292. El citado informe consta eu "Los Comen
tarios de A. Nninez", quien lo obtuvo de un principal chané de unos cincuenta
aios de edad que estaba en Puerto de los Reyes. Hay que agregar otros datos
dados por el mismo relator indigena, quieu dijo que Garcia los habia traido pasando
por tierra de los Mbaya, y que al salir de los dominios guarauies éstos mataron a
los indios que traia mientras que el que esto relataba y otros huyeron a las riberas
del Paraguay arriba hasta llegar a la tierra de los Sacocies, quienes los protegieron,
IH) [l.tl'0Vl6l'lll0S0 B. Gmpl'€]1dBl' l'€‘gI`€S0 POT t0m0l' (IB SOT SOl`pI'€I1dl(l0S D\1BVB.lIlBl1t0
por lou guamntcs. De mancra que estos Chanés no eran naturalcs del Puerto do los
Reyes, sino originarios del interior.
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guas, cuya amistad gan6 gracias a la intervencién de un indio chané
de tierra adentro que se encontraba entre ellos y que también habia
acompaiiado a Garcia *6. Cuando Ayolas, luego de atravesar el Chaco,
11eg6 a poblaciones que se habia propuesto, es decir a Charcas, encontré
alborotada la regién, y tuvo que dar marcha atras, pasando nuevamente
por la tierra de los Chanés. Del principal de estos indigenas recibié
Irala eierta cantidad de oro y plata y también portadores para el
transporte de las cargas’". Esto nos es confirmado por el relato que
algfm tiempo mas tarde hizo a Alvar Niiiiez en Camidelaria, sobre
el alto Paraguay, un indigena chané de nombre Therooe, y que prueba
que los que vinieron hacia el este con Ayolas eran Ohanésl

Por demas conocido es el relato del unico sobreviviente de esa

expedicién de Ayolas, quien en su viaje de regreso habia sido sor
prendido y muerto con su gente por los Payaguds. Irala *9 y posterior
mente los cronistas Schmidl ”°, Diaz de Guzman 21 y Lozano 22 dan
detalles de ese lamentable acontecimiento conocido por boca del men
cionado indio chané. Segun su propio testimonio, habia sido bautizado
y se le habia puesto el nombre de Gonzalo Aquier (Irala da el nombre
de Gonzalo Chaves). Destaco la admiracién que sentia su pueblo por
los espaioles, a quienes consideraban muy buena gente, hasta el punto
que les daban sus hijos e hijas para que les sirvieran, y entre los que
estaban en esta situacion se contaba él.

Podemos advertir que los Chanés estuvieron en todo momento dis
puestos a prestar ayuda a los conquistadores y viajeros, tanto como
guias, como informantes o amigos. Hay quien considera que también
fué chané el indio que guio a Ayolas desde Candelaria.

También Alvar Néiez fué auxiliado por los Chanés en ocasi6n de
su travesia del Chaco. Pues, un indio de esa generacién lo gui6 hacia
la "regi6n plateada", y otro lo s0corri6 en momentos dificiles, cuando

16 FERNLNDEZ DE Ovnmo Y VALDES, G., Historia general y natural de las
lndias y Tierra firme, tomo I, 2• parte, pag. 194. Madrid, 1852.

111 Relaoién de autor anénimo, en DOMINGUEZ, ML, La Sierra de la Plata.

Primeros pesos de la conquista, p. 39. Asuneion, 1904.
18 Nfrfmz, A., 1. c., vol. I, pag. 271.
J9 Muzrimzz mz Inu, D., Carta de 1545.
20 SCHIIDL, U., l. c., pags. 21 y 185.
21 Diaz mz GUzu.&N, R., l. c., pags. 76-77.
22 Lozmo, P., Historia de la conqwista del Paraguay, tomo II, pag. 157. Bue

nos Aires, 1873.
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el Adelantado se encontraba en Santa Ana 23. Esta actitud ha de deber

se sin duda tanto a la naturaleza pacifica de nuestros indios como a

que se sentian protegidos al lado de los espaioles.
Podemos concluir que ya en las primeras décadas del siglo XVI se

encontraban Chanés dispersos en varios .puntos del Chaco, aunque,
desde luego, el micleo principal, se encontraba en la parte occidental,
junto a las laderas mas orientales de la cordillera andina.

EOONOMIA

El tipo de economia de estos indigenas permite considerarlos den
tro del grupo de cultura media, sedentarios, a pesar de que algfin autor,
como veremos mas adelante, haya juzgado de que se trataba de tribus
semi-sedentarias. El hecho de las sucesivas migraciones que cabe men
cionar entre estos indigenas solo se debe a causas extraiias a su vida
economica, a la presion de pueblos mas fuertes que en su afan de
doblegarlos y avasallarlos los obligaban a replegarse 0 disponerse en
un ambito mas 0 menos limitado.

Las descripciones hechas por varios viajeros y exploradores per
mite concluir que esta economia era un tanto precaria, pero contando
con elementos suficientes para su subsistencia, en lo que respecta a los
cultivos y a las espccies animales que criaban, aunque poco variado
por cierto.

Alvar Nunez dice que estos indios eran labradores y que sembraban
maiz y mandioca (cazabe de las Indias), mandubies (espccie de ave
llanas), fruta muy abundante, y que la siembra se hacia dos veces al
aio; la tierra era fértil y fecunda en caza y pesquerias; criaban tam
bién patos y en gran cantidad, para defenderse de los grillos, e igual
mente gallinas a las cuales encerraban de noche por tcmor de que los
murciélagos les cortaran las crestas ocasionandoles la muerte 2*. Los
g·rillos les entraban en las chozas por el techo y les roian las mantas.
Tenian que vivir muy precavidos no s6lo contra este insccto, sino tam
bién contra el murciélago que desangraba al que mordia y unos hormi

23 Fli|{N»lNDl·ZZ m-: Ovmno Y Vlxnmts, G., l. c., cap. XV.

24 NUNEZ, A., l. v., tomo I, pag. 291. Serin intcrcsunte podcr cstablecer an qué
cluse do pntos y gnllimis se rvficro cl Advlantado. Pucs ,on su tiempo, o sea eu
1543, no vs probable que cxistieran en casts rogioncs gnllinus do Castilla.
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gones cuya picadura producia rabiosos d`olores 25. E1 mismo Alvar
Nuiiez agrega en la lista de cultivos la batata y entre los animales unas
i‘ovejas grandes" 2‘*_·,E·1 Padre .A1eay¤. 27 menciona entre los vegetales
cultivados, ademas de la-mandioca y el maiz, el fréjol y quizas el
algodén. Es seguro también de que los del rio Parapiti cultivaron la
batata, ya que se menciona una bebida fermentada. preparada con
este vegetal 22

Schmidl afirma también que los Chanés eran sedentarios. Cuando

este cronista llegé a sus tierras, vi6 que en ellas habia muchos campos
sembrados con trigo turco (maiz), raices, y otras frutas mas, y que en
esos lugares se tenia esa comida el aio entero; cuando se recogia una
cosecha ya estaba la otra madura, y cuando ésta era recogida ya tenian
Otra, en berza, y de esta manera en todo tiempo del afio estaban en
vispera de la mies 22. Abonaban sus cultivos con estiércol, y el trabajo
agricola era realizado sobre todo por los hombres. Existia también la
propiedad personal de la tierra de cultivo y también la de los bienes
muebles 20.

Respecto a la pesca, los que vivian sobre el Parapiti se valian de
redes 0 ensartaban los peces disparandoles flechas terminadas en un
manojo de espinas de cactus 21

Podemos concluir que si bien lasvariedades alimenticias `no eran
muchas, la cantidad, en cambio, era abundante segim expresion del
propio Schmidl, él y los suyos pasaron dos dias en un pueblo hallando
‘mas que de sobra qué comer’

25 P1 Y MARGALL, F., Historia General dc América, tomo I, pag. 549.
26 NUIYIEZ, A., 1. c., t. I, pag. 293. Esas "ovejas g·randes" deben referirse a

a la llama.

AI.CAYA, D. F. DE, Relacién escrita. que el Padre Diego Felipe de Alcaya,
cura de Mataca envié a S. E. el seior Marquez de Montes Claros Visorrey destos
Reynos, sacada de la que el Capitan Martin Sanchez de Alcayaga, su Padre, dex6
hecha-como primer conquistador y descubridor- de la gobarnacién de Santa Cruz
de la Sierra. .. (aproximadamentc escrita alrededor de 1616); en SANABRIA FER
NANDEZ, H., Los chanés, pag. 30. S. Cruz, 1949.

28 LIETRAUX, A., Tribes of eastern Bolivia and the Madeira Headwaters, en
Handbook of South American Indidns,.·vo1umen'I.II, pag. 482. Washington, 1948.

$9 Scummn, U., 1. c., pag. 252.
30 Ponmmisa, A., Hochkulturellc Erscheinungen im Kalturbild der Aruak,

en Zeitschrift fiir Ethnoiogie, vol. LXXVII, .2, pag. -264. Braunschweig, 1952.
31 M.tTRsL‘x, A., Tribes of eastern Bolivia, etc., pag. 470.
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Existia entre nuestros indios una clara division del trabajo, cou la
que se atendia a una incipiente industria textil y alfarera az. Esta
ultima consistia en la producci611 de figurillas y vasijas de distinto
tipo. Cada indio vivia com su mujer e hijos; las mujeres se ocupaban
en hilar algodén y los varones sembraban sus heredades. Cuaudo el
maiz estaba. para coger, el trabajo de cosechar y el de acarrear la
cosecha estaba a cargo de las mujeres

Vr.s·m>0

Muy pocos datos acerca de la vestimenta y de los adornos usados
por estos indigenas encontramos en los relatos historicos. Las primeras
referencias son contradictorias primando el dato de que iban desnudos.
Eu cambio, el P. Alcaya, misionero de comienzos del siglo XVII, nos
dice que nuestros Chamés no ibau totalmente desnudos, sino que usaban
ligeras prendas de vestir 3*. Posteriormente comenzaron a usar la clasica
camisa andina y el tipoy. Y en cuanto a los adoruos sabemos por Alvar
Nfuiez que se horadaban las orejas y pasaban por los agujeros unas
calabazas medianas, que luego eran reemplazadas por otras mayores,
de manera que las orejas se les hacen tan grandes que casi les llegan
hasta los hombros, pero cuando peleaban se despojaban de estos ador
nos 35.

ARMAS Y U1·1~:Ns1L10s

Segfm referencias del informante que entrevisté Alvar Nuriez en
Puerto de los Reyes las armas que usaban los Chanés eran arcos y
flechas. Estas flechas tenian la punta de asta de venado 0 de espiua de
Acacia escleréxila; usaban también macanas y utensilios de chonta“

CREENCIAS. COSTUMBRES. ME¤1c1NA

Los Ciumés de la region de Santa Cruz del M ante dividian el aio
en doce meses y cada mes estaba presidido por una estrella distinta,
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83 NUNEZ, A., l. c., tomo I, pag. 290.
84 ALGAYA, D. F. de, 1. c., pag. 30.
85 Nfrfimz, A., l. c., tomo I, pag. 289.
80 SANABRIA Fmznuxuvmz, H., l. c., pag. 30.



a la que adoraban y ofrecian ciertos sacrificios, sobre todo a las que·
reinaban en los meses de la cosecha. Les rogaban e invocaban gritando
que les fueran propicias y favorables. De la misma manera observaban
supersticiosamente el canto de los pajaros y no se puede decir cuanta
abominacién sentian hacia el murciélago. Cuando aparecia uno de éstos
los viejos salian de sus chozas con el arma cn la mano, le increpaban y
Ie rogaban encarecidamente alejarse sin ocasionarles dafio, Mientras.
tanto los j6venes y mujeres estaban en la casa a fin de que el animal
abominable no les anunciara ningiin siniestro 37.

Se tiene ademas noticia de que hacian idolos de madera y de oro-·
y plata 38.

Con respecto a sus conocimientos medicinales los cronistas aluden
el uso de una hierba que tenia la propiedad de quitar o aliviar dolores..
Asi, por ejemplo, cuando un hombre era herido por una raya, lo cual.
ocurria con frecuencia cuando iban a pescar a las lagunas —el des
criptor se reficre a las cercanas al Puerto de los Reyes- colocaban.
sobre la herida la hierba mojada que hacia desaparecer el dolor aunque
la herida tardaba mas de un mes en curar

Los Chanés del Parapiti usaban flautas de pan*° y se mencionax
también la costumbre de un juego con pelotas de goma 4*.

ORoA1~uzAo16N socmn Y POLITICA

Los Ohamés tenian cacique principal que mandaba y era obedecido·
por todos, segiin dato proporcionado por un indio que habia l1egado·
acompaiiando a Garcia hasta Puerto de los Reyes ‘*’. El P. Alcaya agrega
que el pueblo obedecia a un caudillo principal al que da titulo de rey,.
y que era a la vez capitan de guerra y superior religioso. Las diferentes¤

37 Bormno, G., Le relationi universali di Giovanni Botero, pag. 3. Venecia, 1600..
38 NUFULZ, A., l. c., tomo I, pag. 290.
39 IDEM, 1. c., tomo I, pag. 289.
40 MEPRAUX, A., Tribes of eastern Bolivia etc., pag. 482.
41 Pommmm, A., 1. c., pag. 264. Otro dato mas concreto al respecto dice quo

los Chanés del Pampiti, como las tribus de Guayanas jugaban a un juego do
pelotas do goma que ellos hacian rebotar con la. cabeza. y parece que han usado·
dos tipos do pelotas do goma, unas negras solidas y otras blancas huecas, que
obtenim de la. reg·i6n de Santa Cruz o de la. provincia. de Chiquitos. Ver Handbook
of South. .. tomo IH, pag. 482.

42 Noi'!-zz, A., 1. c., tomo I, pag. 293.
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pareialidades estaban, en cambio, regidas por sendos caciques. Habia
ademas jefes de guerra, mandones para el trabajo y curauderos 0 adi
v1nos

INFLUENCIAS

Como ya se ha dicho al principio, la cultura de los Chanés habia
recibido influencias andinas. El cultivo con estiércol y el trabajo de la
tierra por parte de los varones seria una muestra de bastante peso de
esa influencia que las eulturas andinas ejereieron sobre ellos.

La influencia de los blancos, en cambio, ha tenido mas efectos

disolventes y destructivos que constructivos para la cultura primordial
de Chiriguanos y Chanés, quedando de lado muchas industrias indi
genas porque era mas c6m0do reemplazar sus productos por merca
derias importadas.

CARAorm

Segun todos los informes antiguos, los Chaxrvés eran gente inofensiva
y de buenas disposiciones, de aspectosimpatico y de un mejor natural
que los Chiriguanos 4

Estas bondades son afirmadas también por las narraciones de
Lozano *5, segun el cual los indios de una poblacion que habian huido
a la llegada de los espaioles volvieron a poblar sus easas y a ofrecerse
por amigos y aun por vasallos, manifestando su felicidad de poder
servirlos y obedecerlos. Proporcionaron graciosamente bastimentos a la
armada lo que les fué pagado con algunas bujerias, que era la moneda
mas estimada por ellos.

Son contados los ejemplos en que estos indigenas han adoptado
una actitud contraria al caracter pacifico que se les atribuye. La pri
mera manifestacion belicosa, dejando de lado aquella colaboracion que
prestaron a los espaiioles en sus campanas de exploraeién, data de
alrededor de 1560, cuando el virrey del Peru mandé a Andrés Manso
para que fundara un pueblo que sirviera de valla a las inoursiones
de los Guarrmies. Un relaeién de 1618 refiere que los Chiriguanos en
un prineipio vivieron en amistad con Manso, pero mas tarde aconseja
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43 HANABRIA Fl·2l{N}lNDEZ’ H., 1. c., ping. 30.
44 1.1zAnnAuA, R. mc, l. c., pug. 259.
45 LOZANO, P., l. c., tomo I1, pfngs. 258 rx`260.



ron a los Chanés paeificados por éste rebelarse y darle muerte asi como
también a los demés espafioles de la poblacion "“. Los Chanés quedaron
desamparados a causa de este heeho y fueron sometidos por los Chiri
guanos quienes los hicieron servir como esclavos durante mucho tiempo
a pesar de ser los Chamés un grupo muy numeroso‘*

Uno de los pocos ejemplos de rebelién por iniciativa propia de
parte de los Chanés es la llevada a cabo contra la mision de San Mateo

situada en el valle de Itau. Sucedio esto en febrero de 1798 en que
quemaron gran parte del pueblo, mataron y cautivaron a numerosos
indios y saquearon todas las casas del valle 48.

El numero de los dominadores ha estado en todo tiempo por debajo
del de sus subditos ehanés. Por ejemplo, a prineipios del siglo XVII,
entre los 400 Chiriguanos de la provincia de Mac hereti se repartieron
unos 5.000 esclavos ehanés **9. En la segunda mitad del siglo IX los
Chiriiguanos perdieron su independencia quedando definitivamente so
metidos a los blancos, y al mismo tiempo que los Chanés quebraban la
opresién de sus viepos dominadores. A partir de entonces, formaron
aparte sus pueblos propios, en medio de sus antiguos duenos. Gracias
a que la insurreccion chiriguana de 1890 fué veneida por Bolivia, los
Chanés pudieron mantener esa situacion sin modificarla.

Segun Métraux, en Charagua 350 Chiriguanos poseian 4.000 sier
vos ehanés y en el rio Huapay 200 Chiriguanos mantenian en sujecién
a un millar de ehanés 50. Aunque este autor no especifica en qué época
se ha establecido esta relacion numériea, ella es una prueba mas del
caracter paeifico de los Chaniés que fueron vasallos de un pueblo mucho
menos numeroso pero mas dominador que ellos mismos.

LENGUA

Actualmente los Ciumés hablan solo el Guarani, aunque es posible

que entre algunos grupos conserven todavia su antiguo dialeeto Aruac
como lengua secreta5

46 Relaoién del Corregidor de Tomina, Don Juan Arce de Alvendin, 1618, en
Gnousssc, P., Anales de la Biblioteca, tomo IX.

47 Scummr, M., l. c., pag. 7.
43 Tousarxcosn, Fx. A., 1. c., pag. 33.
49 Di.¤.z DE Grzzullx, R., l. e.
50 ME‘r'EuL‘X, A., Tribes of eastern Bolivia, etc., pag. 937.
51 Mtrrutx, AQ, Un ancien document, pag. 937.

91



Todavia alrededor de 1585 10s Padres de la Compaiiia de Jesus
predicaban en aquellas regiones en tres lenguas, la Guarani, la Gargo
toqui, y la Chané 52, 10 cual es una iprueba fehaciente de que a fines del
siglo XVI la lengua Guarani todavia no habia llegado a ser dominante
entre nuestros indigenas.

Nordenskiiild, por su parte, en época relativamente reeiente (1912)
comprobé entre los Chanés meridionales del Itiyuro que conservaban
algunas palabras del dialecto Aruac **3. Es que se trata de una p0blaci6n
aruaca, restos de una poblacién americana que, como hemos visto, fuera.
sojuzgada por hordas invasoras durante mas de tres siglos.

62 PAs*1·m.Ls, P., Historia de la Compariia de Jesus en la Provinvia del Para
guay (Argentina, Paraguay, Uruguay, Peru, Bolwda y Brasil) segiin los documentos
originales del Archivo General de Iudias extractudos y nnotados por el R. P. Pablo
Pustells B. J., tomo I, pag. 74, Madrid, 1912.
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