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En las investigaciones efectuadas por B6rmida entre 10s ayoreo del 
Chaco Boreal, cuyos resultados se plasmaron en importantes publicaciones 
sobre las relaciones entre el ergon y el mito y las concernientes a 10s ca- 
nales de conocimiento de esa cultural, se plantea el tema de la narraci6n 
mitica relativa a1 tiempo originario como la kuchdde kike uhdidie. Esta ex- 
presi6n, cuyo analisis fuera desarrollado por el mencionado investigador 
y que nosotros retomaremos mAs adelante, es traducida comdnmente por el 
ayoreo como "historia", implicando conjuntamente la narraci6n mitica pro- 
piamente dicha y el canto o 10s cantos que le siguen y que fueron ensefia- 
dos por 10s nanibahdde que protagonizaron 10s acontecimientos relatados 
antes de metamorfoscarse. Como seiiala B6rmida2, estos cantos son 
denominados sdude, expresi6n que 10s intdrpretes ayoreo traducen como "re- 
medio", "medicina", cuando sirvcn para curar una enfermedad y paragapi- 

dl  cuando desempeiian una funci6n precautoria de las enfcrmedades u otros 
daiios. 

Las investigaciones dc campo que realizamos en el Oriente boli- 
viano en 1983 nos permitieron aclarar y ampliar estas categorias del dis- 
curso narrativo. Es asi que durante el transcurso de nuestras entrevistas 
surgieron otras formas de expresidn que ampliaban notablemente el espec- 
tro semAntico de la kuchdde kike uhdidie y que definian mAs rigurosamen- 
te el significado del sdude. 

En nuestro trabajo partiremos del analisis de 10s datos que nos fueran 
proporcionados, reflejando la visi6n indigena sabre el tema en cuesti6n; y 
en un segundo momento, la totalidad del dominio sera enfocado como un 
sistema clasificatorio, lo que nos permitirh explicitar 10s criterios que desde 
nuestra perspectiva estructuran el campo narrativo. 



I. Categorias narrativas 

Los ayoreo diferencian dos grandes categorias narrativas: las ku- 
chdde kike uhdidie y las gosnidde. Las primeras son historias referidas a1 
tiempo originario que pueden estar acompafiadas o no por f6rmulas cura- 
tivas o precautorias denominadas sdude, chuvdchu, paragapidi, uhiidune y 
erdi y denvo de la kfke uhhidie se incluye un tipo particular de narraci6n 
que es la aguydde. La segunda categorfa, es decir las gosnidde, remite a acon- 
tecimientos ocurridos en tiempos actuales que narran historias de viajes su- 
cedidos e incluso episodios de guerra entre 10s ayoreo y 10s blancos. Estas 
dos categorias discursivas forman parte del vasto concepto de adbde que 
explicitaremos a continuaci6n. 

Como bien analiza B6rmida3, el concepto ayoreo de ad6de posee 
implicancias semanticas varias. En primer tCrmino, adbde (sing. adbi) indica 
"lo que concieme a algo", tomando esta relaci6n en el sentido mas vasto. 
Asi, 10s adbde de un ente incluyen todo aquello que lo compone o integra 
desde el punto de vista material asf como sus pertenencias y correlates; ademas 
es adbde todo lo que puede decirse con respecto al ente en cuestitin, inclu- 
yendo &to la informaci6n de caracter empirico como la no empirica y demo 
de esta bltima las nociones mfticas. En este sentido la kuchdde kike uhdi- 
die, shude, paragapidi, etc., se incluyen en la significaci6n de adbde. Es 
decir que el concepto adbde comprende, en lo que respecta a un ente a su 
contenido, 10s objetos que de a l ~ n  mod0 se le vinculan, tales como sus pro- 
piedades y sus rastros, 10s recuerdos que le conciernen y finalmente cual- 
quier relato en el que estt incluido o cualquier informaci6n que se le re- 
fiere, es decir, las predicaciones que le conciemen. 

1. Gosnidde 

Gosnidde (sing.gosnidi) que 10s indfgenas traducen por "noticias", 
consisten en relatos o informaciones que se resuelven en nociones referen- 
tes a la realidad "contempor8nea" como pueden ser lo atinente a un viaje, 
un acontecimiento que ha sucedido en otro lugar o, como en el.ejemplo que 
brindaremos, la relaci6n de la guerra entre 10s ayoreo y 10s blancos. Estos 
relatos carecen de puydk (tabd), caraterfstica que connota a gran parte de 
las narraciones incluidas en la kuchdde kike uhdidie. 



Enfrentamiento entre ayoreos y konhibne (blancos) (RosadC-DihBide) 

"Ocurrid una vez con RosadC que 10s konhidne vinieron y mataron 
a cinco de cllos en el campamento y mataron a una hermana de 
RosadC. Y llevaron otras cinco como esclavas, en total eran diez. 
Pero 61 no eqtaba presente en esa lucha con 10s konhidne. Los ayoreo 
persiguieron a 10s konhidne hasta su pueblo. Ahi mataron un kon- 
hidne per0 a1 otro dia escuch6 que 10s konhidne habian matado a 
una hermana de 61 y que habian llevado esclavas a algunas muje- 
res. Entonces 61 dijo: "Vamos a luchar contra-10s konhidne por lo 
que nos han hecho". Se fueron y atacaron un pueblito que se lla- 
ma KimomC. RosadC estaba presente y mat6 a una muchacha joven 
e hirieron con su lanza a dos hombres. Eran ues muertos en ese 
momento de 10s konhidne. Los konhidne usaban escopeta. Noso- 
uos luchzibamos con flechas y lanzas. En esa lucha yo recuerdo que 
un ayoreo luch6 con konhidne que le tiraba sus flechas. Habia un 
viejito que tenia mucha resistencia, luchaba con un parang6 (un palo). 
Tenia mucha przictica para tirar. Tir6 a1 konhidne desde unos cin- 
co metros y le tumb6 el arma a1 konhibne y como 61 no tenia otra 
arma para correrlo se liber6 el konhidne". 

2. Kuchdde kike uhdidie 

Esta gran categoria incluye el corpus narrativo mAs significative 

dentro de la cultura ayoreo. Su esquema general es el de un relato origina- 

rio que consiste en la transformaci6n de un nanibahdi o antepasado miti- 

co en un ente actual, ya sea por su propia voluntad o por la intewenci6n 
de Dupdde, el Sol. La mayoria de 10s mitos ayoreo pueden agruparse en 

diferentes temas que pueden caracterizarse como "Ciclos". Estos son el "Ciclo 

de 10s Nanibahdde", cuyos relatos se refieren a acontecimientos relativos 

a la vida de un antepasado y que finalizan por lo general con un episodio 

tragic0 que connota la metamorfosis del mismo en un ente actual. Un se- 

gundo ciclo corresponde al "Ciclo de DupBde", que se refiere a la transfor- 

macidn del nanibahdi ocasionado por el mismo Sol en relaci6n con una ac- 

titud de desobediencia de 10s mismos hacia la Deidad Suprema. Un tercer 

ciclo hace referencia a un "Diluvio" (Gedekesnasbngi) ocasionado por la 

ofensa que 10s nanibahdde le infligieron a1 Rayo y que origina 10s anima- 

les acuBticos. El cuarto ciclo, llamado del Diotedidekesnasbngi ("Gran inun- 

daci6n") fue provocado por Diesnd, el duefio del agua. El "Ciclo de Asohs- 

nd" se refiere a la vida de esta teofania, sus muertes y sus sucesivas resu- 

citaciones y su relaci6n con 10s animales hibernantes. Finalmente el "ciclo 

de Susmaningdi", el Coraje que origina caracteristicas morfol6gicas de dis- 



tintos animales y estA relacionado con la guerra. 

El concept0 de kike uhdidie se traduce como "rastro de vuelta de 
todas las cosas" (lit. kike: rasm; kuchdde: todas las cosas y uhciidie: de vuelta). 
Adem&, se relaciona con la actualizaci6n del acontecimiento originario cuando 
ts te  es relatado. Esta actualizaci6n conlleva la noci6n de puydk, es decir, 
la prohibici6n de narrarlo fuera de las circunstancias adecuadas so pena de 

traer a1 presente las calamidades y hechos luctuosos que casi siempre 
acontecieron en el tiempo originario: A1 expresar, mediante la adjetivaci6n 

uhhidie que la kike es "de vuelta" implica que lo relativo a1 antepasado, es 

decir sus adbde, e s t h  de vuelta4; esto es, e s t h  aquf y ahora metatempo- 
ralmente, por encima del tiempo, todos 10s hechos que le conciernen con 

su significacidn y su potencia. Cuando estos hechos o acontecimientos son 
nefastos, esta negatividad se "metatemporaliza", se hace presente aquf y ahora 

contaminando a 10s que se ponen en relacidn con ella, es decir, a quienes 

escuchan el relato. Lo mismo ocurre, per0 en sentido contrario, cuando 10s 
acontecimientos son fastos o bien cuando se metatemporaliza la potencia 
positiva de las predicaciones que el nunibahhi leg6 a la posterioridad. 

La kike uhdidie se narra siempre en tercera persona y como ya ex- 
presamos se refiere a diferentes aspectos de la vida de un nanibahdi, sus 

aventuras y desventuras, sus conflictos y finalmente su muerte que conlle- 
va su transformaci6n en un ente de la realidad actual. Los ejemplos de ku- 

chdde kike uhdidie son por d e m h  abundantes en la bibliografia de B6rmi- 
da, especialmente referidos a 10s erga5, lo que evidencia la variada gama 
de relatos miticos propios de la cultura ayoreo. Por ello, brindaremos aquf 
s61o un ejemplo breve de una de estas nanaciones . 

La Tortuga Yokdi (SamAne-DihBide) 

"La Tortuga era un hombre muy valiente. El se cargaba cosas muy 
pesadas y Dupdde permitia a la Tortuga que se cargase esas cosas 
en sus espaldas. Estaba muy cansado Tortuga de llevar cosas pe- 
sadas. Hasta que lleg6 el dia que Tortuga estuvo demasiado can- 
sad0 y dijo para si: "Yo prefiero dejar todas esas cosas pesadas y 

deshacerme como un animal y me esconderC y podrC deshacerme 
(transformarme)". Y en vez de ir asi, llevando cosas pesadas, sufriendo, 
se escondi6 y se meti6 debajo de 10s Arboles, se escondi6 entre la 
basura. Se meti6 debajo de la basura entre 10s Arboles queriendo 
ya deshacerse en vez de seguir siendo hombre. Como Tortuga no 



podia llevar cosas pesadas, se iba agachando, agachando hasta que 
se deshizo. Por eso, ahora la Tortuga anda agachada. Pero 61 habia 
ido a ver a Dupcide diciendo: "Yo prefiero deshacerme en animal 
en vez de ser persona, hombre, y Dios acept6 lo que habia dicho 
61. Pero dijo Tortuga: "Yo, de aqui en adelante voy a ser puydk, y 
si alguien quiere comer mi came, tiene que lavarse primer0 las manos 

o despuCs que me haya comido mi carne. Si alguien no se lava las 

manos entonces tal persona moriri". 

El relato revela la motivaci6n de la transformaci6n -la fatiga- 
y la caracterizacidn morfol6gica del nanibahcii que anticipa la del animal 
que origina, asf como lo relativo a sus hfibitos. Por otra parte, se hace presente 
el puycik en cuanto a la prescripci6n de la purificaci6n para evitar las con- 
secuencias de la infracci6n. 

El discurso narrativo de la kuchcide kike uhciidie va acompaiiado 
de f6rmulas potentes, intercalados en el mismo o a1 final y que se recitan 
en primera persona. Muchas de ellas son consideradas tabd, por lo cual su 
conocimiento total por parte del etn6grafo es relativo, aunque en nuestro 
caso hemos podido consignar una gran parte de ellas. Tal es e l  caso de 10s 
sciude y chuvrichu, cuya finalidad es el alejamiento de un daiio o la cura- 
ci6n de una enfermedad, 10s ercii, cantos para propiciar la caza o recolec- 
ci6n, 10s paragapidi, cuya potencia impide la aproximaci6n de un daiio y 
por dltimo 10s uhiciune o f6rmulas sagradas relacionadas con el ave mitica 
Asohsnci. 

Veremos c6mo se resuelven estas diferentes modalidades del dis- 
curso narrativo sagrado de 10s ayoreo y que acompaiian a la kike uhciidie. 

a) Sciude 

Los ayoreo definen a1 sciude -asi como a1 paragapidi y chuvlichu, 

como veremos luego- no ya como un "canto", tal como lo defini6 B6rmi- 
da, sino como una f6rmula, cuyas frases pautadas en sonido, impresi6n sonora 
y ritmo poseen una fuerza tal que esas palabras fijas no pueden modificar- 
se y deben recitarse con una tonada particular a1 mismo tiempo que la repetici6n 
de ciertos tCrminos -hasta dos y tres veces- aumenta su poder en la misma 
proporci6n que la elevaci6n del tono y el ritmo. Seria casi como una leta- 
nia en la que deben repetirse con rigurosidad 10s contenidos propios del sciu- 
de. Estos rasgos lo diferencian del ercii que sf es entendido por 10s ayoreo 
como un "canto" con una melodfa peculiar. Nuestro informante RosadC fue 
muy claro a1 respecto. A1 preguntfirsele quC diferencia existia entre sciude 



y erdi , nos contestb: "Erdi es el canto, por ejemplo el canto del naniba- 
hdi D idy t ;  si alguien quiere erdi puede canrar pero si alguien quiere sdu- 
de  entonces habla en vez de cantar". 

El sdude, que coloquialmente 10s indigenas traducen por "remedio" 
en cuanto esth destinado a curar una enfermedad o dafio, acompafia gene- 
ralmente, como ya dijimos, a la narraci6n mitica, la cual puede poseer uno 
o varios sdude, muchos de ellos considerados puydk. Frecuentemente el solo 
recitado del sdude es eficaz sin el correlato de la- narraci6n que le da sentido. 
Podriamos preguntarnos en este caso ipor quC se recuerda tambiCn el mito? 
Una posibilidad serfa que se trate de una necesidad de tener conciencia del 
sentido del sdude o bien de la pdrdida reciente de la funcionalidad del relato. 

Veremos un ejemplo de sdude curative. Tal es el utilizado en el caso 
de infringirse el tabd del lavado de manos que recomend6 el nanibahdi Aha- 
ramt i  (armadillo) luego de consumir su came, circunstancia que acarrea, 
de no cumplirse la prescripci6n, la locura. 

Sdude de Aharamti 

Soy yo el gran triunfante en todo el mundo 
Y soy sumamente poderoso en mis maldiciones o bendiciones 
Por eso no hay nada que pueda resistir a mis maldiciones 
Yo sisi sisi (onomatopeya de sonido del agua que purifica) 
yo nil ni, ni 
yo sisi, sisi (SamBne-DihBide) 

Otro caso concierne a1 sdude precautorio que explicita c6mo el di- 
tdi,  la maza espatular contaminada por la sangre, aleja la tempestad 

Yo soy Gasnongodi 
yo soy ditcii 
yo derramo sangre de cualquier persona 
yo hago mi sciude 
yo t'aaaa (sonido de la tiena que se parte) (11) 
yo ngarangarangarangaranga (11) (sonido de .la tierrra que se 

resquebraja) (Samhne-HomonC) 

Este sdude sirve para alejar el diluvio o la tempestad que se precipita 
repentinamente. El mismo nanibahdi Gasnongodi dej6 este sdude para evitar 
10s rayos o las enfermedades que puede acarrear. 



Com.0 vemos, todos 10s s h d e  terrninan con una serie de sonidos 
onomatop6yicos que refuenan la acci6n del mismo y que implican la reiteracidn 

de las frases una o dos veces. . 

b) Chuvrichu 

En relaci6n con la manera en que es contado el sdude, Cste se de- 

nomina chuvrichu (3a. persona sing. de la expresi6n verbal vrichu que sig- 

nifica soplar y que se utiliza como sustantivo). Esta expresi6n Jndica dos 

diferentes modalidades de soplo:.una, que consiste en contar con la boca 

muy cerca de la parte afectada del enfermo, soplando las palabras sobre la 

misma y otra que implica proyectar aire con la boca en cierta direcci6n con 

el fin de orientar la palabra eficaz hacia alguna zona circundante. A1 igual 

que el sdude, el chuvlichu esth integrado a1 discurso de la kike uhdidie. 

Chuvrichu de fa vaca (kabayod) 

Yo soy piernota, cuando tengo pierna grande 
yo puedo dar cuando uno no tiene fiebre grande 
y yo ando no como mujer 
yo ando muy fuerte 
yo tak, tak, tak (onomatopeya de caminar) 
yo andaba asi 
y yo puedo sanar cualquier enfermedad 
o si uno enferma muy poco 
yo puedo sanar 
yo ando muy fuerte y muy rapid0 
yo puedo sanar esta enfermedad (se repite cinco veces) 

(OgCi-GloriadatC) 

La palabra potente del chuvrichu, a travCs del soplo, otorga fuer- 

za y robustez a1 enfermo de fiebre, la misma que caracterizaba a1 naniba- 

hdi vaca antes de su transformaci6n. 

Chuvrichu de Yokdi (Tortuga) 

Yo soy tortuga hembra 
yo soy tortuga hembra 
yo escondia mi enfermedad en mi cuerpo 
yo escondia mi enfermedad en mi cuerpo 
y nadie me la ve 
yo sanaba cualquier enfermedad (se repite cuatro veces) 

(SamAne-Dihhide) 



c) Paragapidi 

Esta f6rmula sagrada aparentemente cumple con la misma finali- 
dad del sdude precautorio en el sentido de alejar agresivamente un fend- 
meno daiiino. Sin embargo, existe entre ambos una distinci6n en cuanto a1 
mecanismo de la acci6n del uno y del otro. Mientras que el sdude ataca .el 
dailo, la palabra potente del paragapidi no lo agrede directamente sin0 que 
aisla pasivamente de 61 a1 objeto que Cste quiere alcanzar. El paragapidi 
se presenta en diferentes modalidades. Se puede usar en relaci6n con en- 
tes que llegan por el aire, para lo cual se recita la f6rmula y luego se sopla 
fuertemente en direcci6n de aquello que se desea evitar, por ejemplo, para 
alejar el viento frfo (umusbi). En otras circunstancias se recita hacia la tierra, 
en direcci6n a1 umbra1 que puede atravesar el ente que se quiere rechazar. 
Este es el caso en que se desea impedir que una enfermedad llegue a1 cam- 
pamento. 

Paragapidi de la Calabaza Amarga 

Soy yo la came amarga 
soy yo tan prudente 

Se cuenta antes de que llegue la enfermedad al campamento, porque 
habfa dicho la Calabaza Amarga: "Si oye que alguna enfermedad estA llegando 
y estA cerca, cuente estas palabras que yo he contado". (RosadC EkarAi) 

Tal como lo explicitan 10s ayoreo, Cstas son las formas mAs sen- 
cillas de corporizaci6n del paragapidi ,ya que existe una tercera instancia 
en la que el mismo se manifiesta en una ceremonia mAs completa que se 
incluye dentro del ritual denominado Tabbi, efectuado para descontaminar 
10s bienes obtenidos en la guerra de la potencia daiiina del oregatt (alma 
sombra) de la sangre de 10s enemigos muertos . En este caso, el paragapidi 
consiste en delimitar un espacio donde se clavan de un mod0 determinado 
las armas ditdi (es decir, aquellas que han estado en contact0 con la san- 
gre de un muerto) mientras 10s guerreros circunvalan el lugar a1 son de 10s 
cantos clAnicos. Luego saltan por encima de ellas y concluida la ceremo- 
nia, abandonan el lugar para siempre, quedando ahi encerrado el oregatt 
de la sangre de 10s muertos, asf como las armas homicidas. 

Vemos, entonces, que el paragapidi, en este caso, se efechia con 
la finalidad de anular la potencia negativa de la sangre, la que producirfa 



en caso contrario todo tip0 de enfermedades y calamidades. 

d) Aguycide 

Dentro de la categoria kike uhciidie, incluimos 10s relatos denomi- 
nados aguycide que se relacionan directamente con la actividad de horticul- 
tura, en cuanto tratan acerca de las plagas que asolan 10s campos de sembradfo. 
Estos relatos, con frecuencia puycik, se narran para ahuyentar las plagas de 
las cosechas. A pesar de su finalidad benefica, las palabras potentes pro- 
pias de la aguycide pueden afectar a 10s hombres si se las narra fuera de las 
circunstancias apropiadas, ya que ocasionarian alguna desgracia en la al- 
dea, como que alg6n miembro del hogaslii (familia extensa) abandone su 
casa y olvide a sus parientes, como es el caso del relato de las hormigas Gah- 
n6 y Odbboibdie. En cuanto a la aguycide del gamo eramorb, Csta es de utilidad 
si el mismo ataca el huerto contiindose la misma en el camino que hace el 
animal hacia el  campo de cultivo, per0 siempre que las plantas presenten 
dificultades en su crecimiento, ya que si las mismas se desarrollan normal- 
mente, la potencia de la aguycide se toma negativa y perjudica a 10s vege- 
tales7. La estructura narrativa de las aguycide en nada se diferencia de la kike 
uhdidie propiamente dicha, Solamente cabc acotar que 10s ayoreo reservan 
esta categoria de relato exclusivamente para lo concemiente a la elimina- 
ci6n de las plagas de la chacra. 

e) Ercii 

Los ercii consisten en cantos cuyas palabras resultan eficaces para 
la caza de animales selviiticos, la recolecci6n de miel y en ocasiones de un 
ma1 parto. Sabemos que tambiCn se entonan en ocasi6n de la celebraci6n 
de la fiesta de Asohsnci8. Un ejemplo de esta forma discursiva es el canto 
de Pudabia (Paloma), quien siempre tenfa buena cosecha y por ello leg6 una 
canci6n a 10s ayoreo para obtener Cxito en la cosecha. 

Yo estoy muy contento por la cosecha que he tenido 
y tengo abundante cosecha 
gracias a mi misma porque he sufrido hambre en el tiempo 
pasado 

(7) La aguydde de Erdmoro refiere que el venado e n  una mujer muy cobarde, temerosa de que 10s demh 

mnibaMde la daiiaran y por ello propuso a su marido transformarse en animales. Antes de la metamorfo- 

sis probaron varios alimentos hasta que finalmente decidieron comer hojas. La nanacih, contada en el 

momento oponuno, acarrea la muerte del gamo. 

(8) Kelm 1971. 



mas ahora yo me he esforzado y he trabajado mucho 
y ahora tengo esa abundancia de cosecha (RosadC-Dihaide) 

Otro ejemplo es el erdi de Aharamti, el Tatti. Dice Samane: "Asi 
en el monte cuando uno cantaba el canto de aharamti o de '~ortuga,  des- 
de que cant6 en adelante, ya no podia cazar mas Tortuga ni Armadillo por- 
que habia mucha gente, donde cant6; entonces el erdi -va donde e s t h  10s 
hogaslii (familia extensa) y ellos encuentran facilmente la Tortuga o el 
Armadillo per0 el que lo cant6 no caza nada. P o r q ~ e  todo ese poder se ha 
ido a 10s otros, a sus hogaslii, en vez de a 61. Puede ir a la cazada per0 no 
tiene ninguna esperanza. Puede pasar una semana sin esperanza de cazar 
Tortuga o Armadillo per0 como son sus hogaslii 10s que cazan no tienen que 
tener pena de comer came. El erdi de Armadillo dice: 

Cuando ando Cse es mi trazo 
si me encuentran a mi entonces no hay que tener pena de mi 

Ccheme a1 fuego que puedo cocer y sere tan sabroso pamuds.  
(Samine-Dihiiide) 

Erdi para conseguir rorruga 

(Se marcan 10s rastros de la Tortuga, confluyendo hacia la bolsa 
de recolecci6n y luego se canta el erdi alrededor de la misma.) 

Yo soy la Tortuga que me puede encontrar tan ficil 
que me busquen en todo tiempo, todo el dia 

b6squeme y me hallari ficil a mi (Samine-Dihiide) 

Generalmente 10s erdi se cantan sobre 10s erga relacionados con 
la caza o la recolecci6n, por ejemplo la bolsa de acarrero. Lo usual, sin embargo, 
es cantarlos sobre las abarcas (sandalias), ya que las mismas se utilizan para 
recorrer la selva y facilitar el desplazamiento. Otro uso del erdi es el destinado 
a aliviar 10s dolores de parto, especialrnente en aquellos considerados diffciles. 
En esta circunstancia, las ancianas ayudan mediante 10s erdi a provocar el 
nacimiento del niflo. Uno de 10s m6s comunes es el erdi de Diayt (molus- 
co bivalvo de do), nanibahdi-mujer que lo leg6 a 10s ayoreo. 

Soy niAo que tengo resistencia para todo 

soy niAo tan fuerte, hermoso y simpitico 

no tengo necesidad de que nadie me rechace 
o me critique sobre alg6n defec[09 . 



~ e n t i o  de la modalidad del erai, 10s ayoreo reconocen una forrna 
peculiar denominada aragdpi que se canta en una vasija que contiene agua 
sobre la que se saliva con el fin de defendcrse de una enfermedad. En este 
caso se puede utilizar la vasija del enfermo mismo o la de algdn pariente. 
En este 6ltimo ejemplo la vasija debe reintegrarse a1 propietario luego de 
que el paciente haya bebido el agua y aquel debe lavarla cuidadosamente 
para eliminar todo vestigio dcl liquid0 para no contaminarse asi de la en- 
fermedad. 

Consisten en f6rmulas sagradas que forman parte del ciclo relati- 
vo a1 ave Asohsnd, cuyas palabras secretas fueron otorgadas a 10s inicia- 
dos en 10s misterios de este nanibahdi temible y poderosa, mediante una 
lenta y prolongada iniciaci6n nocturna y en la Cpoca del alio propicia en 
que se levanta el puydk que pesa sobre la teofania y sobre 10s animales 
con ella relacionadoslO. Los uhfidune fueron entregados a 10s ayoreo 
por Asohsnd misma o por 10s nanibahdde involucrados en el ciclo. De acuer- . 
do a Kelml1, 10s uhfidune son f6rmulas portadas por el aliento, las cuales 
fueron hechas por 10s diferentes nanibahdde en ocasiones especiales antes 
de su transformaci6n. Uno de ellos es el Pohi.(Lagarto), quien expres6 es- 
tas f6rmulas para garantizar el Cxito en la bdsqueda de miel, tortugas y ar- 
madillos. Nuestras informaciones conciernen dnicamente a1 campo de la 
enfermedad,en cuyo caso el mecanismo de acci6n del uhiidune consiste en 
recitar la f6rmula, y luego, colocando la boca hacia el enfermo se sopla para 
recitar nuevamente el conjuro y finalizar soplando en sentido contrario a1 
enfermo. La finalidad del uhfidune contempla la curaci6n de las enferme- 
dades ---especialmente'el desmayo ocasionado por Asohsnd- debidas a la 
infracci6n de alg6n puydk impuesto por la misma ave o sus ac6litos. 

Uhhune de la Cruz (curusbi)12 

Yo soy la Cruz muy poderosa 
porque soy puycik 
porque soy tambi6n de Asohsnci 
yo puedo sanar cualqyier enfermedad 

(10) Kelm 1971 rambih transcribe uhrufune de diferentes ~?IibfJhbde, 10s cuales fuercm 10s prirneros en 

entenderse con las formas de enfermedad espiritual y a quienes les fue dado lograr la curaci6n con sus 
propias f6rmulas. 

(11) Kelm 1971. 

(12) La cruz es uno de 10s elementos de simbolismo mis complejo que i n t e ~ e n e  en el ritualdesamllado el dia 

de la Fiesta de Asoknd. 



y soy destructor 
soy muy puycik porque me han usado en dar golpes 
a 10s que volvieron de tomar agua13 
ohhhhhhhhhhhh (SamBne-Dihaide) 

Otro ejemplo de uhiidune es el de Pichb, un shaman que rivaliza 
en poder con Asohsnd. Si Csta maldecia a algCln nanibahdi, Pichd lo podia 
curar con sus uhiidune. 

Yo soy Picha' 

muy fuerte, mis poderoso que AsohsnB 
Y Asohsnci no hizo nada cuando yo le derramC sus semillas 
por eso yo quiero que salga la enfermedad 

porque esa enfermedad viene de Asohsn6 (RosadC)14 

Resulta evidente que 10s uhiidune pertenecen a un dominio semAn- 
tic0 integrado por Asoshnd, 10s animales hibernantes, 10s rituales de inicia- 
ci6n masculina y 1as.enfermedades producidas por estos personajes. 

11. El sistema clasificatorio del discurso narrativo ayoreo 

A continuaci6n intentaremos superar la descripci6n del dominio segdn 
es explicitada por 10s indigenas, a fin de alcanzar 10s criterios que susten- 
tan la clasificaci6n de 10s tipos narrativos. Cabe acotar que, desde una 
perspectiva cognitiva, la tematica que nos ocupa constitilye un dominio 
semantico que incluye una jerarquizaci6n y diferencias por contraste en el 
nivel inferior15 . 

Una primera oposici6n aparece entre las categorias de kuchdde kike 
uhdidie y gosnidde. Los criterios que las deslindan hacen al tiempo, al poder, 
la capacidad de actualizaci6n y de influir en la vida del ayoreo y tambitn 
en 10s protagonistas y tematica de 10s relatos. Mientras las primeras se refieren 
a acontecimientos originarios, se actualizan y adquieren, por ende, meta- 
temporalidad e inciden positiva o negativamente en las acciones de 10s hombres; 

(13) Se hace referencia aqui a1 episodio relativo a la Fiesta de Asohm5 ,en el que los participantes de eUa, a1 

regreso de su reconido por el monte, sometidos a gran cantidad de pqdk, son mibidos por 10s ancianos, 
quienes 10s azotan en las nalgas con el fin de acabar con el tabab6. 

(14) Mashnshnek 1988. 

(15) Es sabido que 10s enfoques cognitivos han abordado especialrnente 10s sisternas clasificatorios (de 
vegetales, animale:, colores, parentesco). Nosotros tomamos en nuestm anasis las nociones de dominio 
semlntico y de categorias de contraste, las que aplicaremos alas f m a s  narrativas de 10s ayoreo. EUo no 
implica la adhesi6n rigida a dicho enfoque. Ver Kay 1969; Con& 1955 entre otros. 



las segundas narran sucesos presentes o diacrbnicarnente cercanos, es decir, 
se sitdan en un acontecer definido, el del devenir hist6ric0, y no intervie- 
nen en la realidad cotidiana. 

El siguiente cuadro ilustra lo expresado. 

I tiempo . I pasado mitico I presente o pasado hist6rico 1 

kuchhde kike uhhidie gosnihde 

poder I positivo y negativo carece de poder 

posibilidad de 
perpetuaci6n 

I I 

incidencia en 
10s hombres 

Asf como 10s gosnihde no aceptan divisiones en su interior, tal como 

expresArarnos, las kike uhhidie engloban un conjunto de categortas que, si 

bien poseen atributos similares, se distinguen en el plano lingiifstico y en 

el de las conductas socialmente significativas. Todas ellas, a la vez, deten- 

tan una relaci6n j e r ~ r ~ u i c a  de inclusi6n respecto de la clase kike uhdidie, 

que puede representarse del rnodo que sigue. 

actualizaci6n en el 
presente. metatempo- 
ralidad 

personajes 

tip0 de relato 

Kuchdde kike uhardle 
,. . 

no incide 

positiva y negativa 

sdude paragapidi chuvhchu erdi aragdpi uhridune aguydde 

no incide 

seres primigenios 
(nanibahdde) 

mitico 

10s hombres 

shaminico, luchas interhi- 
cas, relatos de viajes 



Veamos cuaes son sus cualidades distintivas. 

A fin de establecer 10s criterios de contraste, reseflaremos sus 
cualidades distintivas. El sdude es recitado con fines terapCuticos o daili- 
nos16 y cumple una funci6n activa disolviendo la enfermedad. Un segun- 
do tip0 abarca 10s precautorios utilizados, generalmente, en relaci6n a 10s 
fen6menos atmosfdricos. 

El paragapidi es recitado, preventivo o descontaminante, asumien- 
do un papel pasivo o activo, respectivamente. Se utiliza con el fin de prevenir 
dolencias y para revertir la impureza del campo calificado por la potencia 
contaminante de las armas y la parafernalia de guerra. 

El chuvlichu se sopla con fines curativos sobre la parte afectada o 
cerca del doliente y en direcci6n opuesta a1 mismo con el objeto de alejar 
el mal. 

El erdi se canta sobre entes o lugares relacionados con la caza y 
la recolecci6n de miel y vegetales y en ocasidn del alumbramiento, todas 
actividades que propicia. 

El aragdpi se canta sobre recipientes con el propdsito de dotar de 
poder a1 liquid0 contenido, que actfia preventivamente cuando la vasija 
permaxiece en el sitio y teraphticamente a1 ser el agua bebida p r  el enferrno. 

Los uhn'dune son f6rmulas sopladas para curar las afecciones que 
causa Asohsnd y 10s personajes vinculados con ella. TambiCn se las reci- 
ta a fin de propiciar la caza de tortugas y armadillos y la extracci6n de miel, 
vale decir, de entidades asociadas con Asoshnd, 

Los aguydde se narran para alejar las plagas de 10s sembrados o 
para prevenir la invasi6n de aquellas. Asume, por lo tanto, una modalidad 
activa y otra pasiva. 

Obviarnente, por integrar todos estos t ips ,  la clase de las kike uhdi- 
die tiene cualidades en comtin, en especial las que se conectan con las 
manifestaciones de poder, puesto que todas ellas se vinculan a algdn rela- 

(16) Respecto a sd& y daiio, ver Idoyaga Molina 1979-80. 



to originario y actualizan la potencia de 10s acontecimientos miticos tras- 
ladados a1 presente a travCs de la narraci6n. 

Considerando las tCcnicas expresivas, 10s tipos discursivos, las 
funciones que cumplen y su modalidad, 10s hmbitos culturales a que se asocian, 
la relaci6n con 10s personajes miticos y 10s modos de conocimiento, se pueden 
encontrar 10s criterios que hacen de soporte a la clasificaci6n de las espe- 
cies narrativas, de la que da cuenta el cuadro siguiente. 

Las categorias en cuestidn surgen del contraste de una temhtica 
bastante uniforme. Actdan frente a la enfermedad, la guerra y las inclemen- 
cias atmosfdricas, propician las actividades econ6micas y el parto y cau- 
san daAo. Se narran, se recitan, se soplan y se cantan siguiendo f6rmulas 
prefijadas o libremente. Su poder se funda en el de 10s nanibahdde y en el 
de 10s sucesos mfticos. La eficacia se relaciona con atributos propios de 
10s antepasados que se recrean a1 poner en acci6n la narrativa, es decir, el 
momento en que la f6rmula o el canto se enuncian. El mecanismo de 
conocimiento es, en todos 10s casos, el mismo, salvo lrts limitaciones temporales 
de 10s uhridune o de las aguydde. En cuanto a modalidad, son activos o pa- 
sivos. Con la primera expresih, connotamos la capacidad de destruir la en- 
fermedad, regenerar la contaminaci6n de un Brea y el desarrollo vegetal, pro- 
piciar actividades diversas y causar maleficios. Con la segunda, es decir, 
la pasiva, aludimos a un actuar especificamente preventivo o defensivo res- 
pecto de posibles dolencias y otras calamidades, por lo que resulta claro en- 
tonces el sentido en que utilizamos el t6rmino de referencia, el cual no pretende 
quitar eficacia o poder a 10s usos neutralizantes. 

De lo expuesto se deduce fBcilrnente que es la combinaci6n de unas 
pocas posibilidades las que distinguen las clases pertenecientes a1 dominio 
de la kike uhdidie. 

Un aspect0 que deseamos destacar es el relativo a la diferenciaci6n 
que hace el ayoreo entre "recitado ritmico" y "canto", entidades que para 
nosotros resulta dificultoso advertir sus distinciones, puesto que se alinan 
como expresiones meMdicas, per0 que para el ayoreo son fen6menos dife- 
rentes, a1 punto de generar formas discursivas excluyentes expresadas en 
el sistema clasificatorio. 

Para finalizar, digamos que el anhlisis de las formas discursivas nos 
muestra que las mismas no se agotan en una tipologfa narrativa sino que, 
por el contrario, ponen en juego las representaciones indigenas, involucran- 
do 10s ciclos miticos, personajes de la relevancia de Asohsnli y su comple- 



expresiva ritrnico 

I I ritmado 

f6rmula repetida f6rmula repetida 
literalmente 1 literalmente 

cautorias, daiiinas 
precautoria 
y purificatoria I terapiutica 

I I I 

pasiva y activa activa 

relaci6n co nanibahcide en 
nanibahcide general I 1  
modos de intencional y empi. 

bonwimient{ ;r;n cualquier 

I I ieferencias a as- 
pectos morfolbgi- 

comportarnientos 

I de 10s personajes 

enfermedad, I enfermedad 
guena 

nanibahcide nanibahdde 
en general en general 

intencional empi- 
rico en cualquier 
6poca 

referencias a as- 
pcctos morfol6gi- 
cos, cualidades y 
comportamientos 
de 10s personajes 

intencional empi- 
rico en cualquier 

pectos morfol6gi- 
cos, cualidadcs y 
comportamicntos 
de 10s pcrsonajcs 

recitado ritrnico 

erdi 

cantado 

aragdpi 

cantado 

permite variacio- 
nes individuales 

propiciatorias 

acliva 

nanibahdde I mnibaha'de Asohsnh nanibahlfde 
en general en general en gcncral 

uhiidune 

soplado y 

permite variacio- 
nes individuales 

caza, recolecci6n, 
c. vital 

intentional empi- intencional empi- intentional intcncional em- 
rico en cualquier rico en cualquier empirico pirico 6poca dc 
Cmca / ( m a  ierdmiauydi l7 horticultura 

aguydde 

narrado 

f6rmula dmite variacio- 
nes individuales P 

precautoria 
y terap6utica 

activa y pasiva 

\ P o d e r  

enfermedad caza, 
ecolec., iniciaci6n 

(17) E r h  Puyak o mundo prohibido: 6poc.a en que rigen las restricciones irnpuestas por Asohha. 

terap6utica. propi- 
ciatoria, dafiina 

activa 

horticultura 

prccautoria rcs- 
.auradora,dafiina 

activa , pasiva 



jo ritual, ideas relativas a1 daiio y la enfermedad y terapia, la noci6n 
omnipresente de puydk (tabd), que en cierto mod0 simboliza el  universo de 
temor, matanzas e inseguridad existencial en que vive inmerso el ayoreo y 
que constituyen el nticleo cosmovisional y fundamentan su utilizacidn. 

111. Algunas consideraciones acerca de la utilization del discurso na- 

rrativo 

Como ya advertimos, la vasta gama de expresiones semanticas que 
configuran el relato mitico ayoreo concierne a, por lo menos, cuatro gran- 
des categorias culturales: enfermedad y terapia, economia, ciclo vital y guerra. 
Las mismas conllevan un signo positivo en el sentido de prevenir o curar 
10s males o enfermedades que se desencadenan por la infracci6n del puybk. 
Pero tambiCn esta potencia positiva se revierte cuando 10s cantos o 10s recitados 
se efecttian en circunstancias en que el daiio no est6 presente, provocando 
precisamente aquello que se quiere evitar o con el fin de causar el daiio 
propiamente dicho. 

En cuanto a las fdrmulas sagradas (uhfibune, sbude, etc.) que cons- 
tituyen las clases de la kike.uhbidie ,podemos observar que la potencia de 
las mismas se manifiesta de la siguiente forma: 

1) es eficaz el mito (kike uhdidie) por si solo 

2 )  son eficaces el sdude, erhi, uhfibune, etc., por si solos (a veces con una 

breve introducci6n explicativa) 

3) son eficaces el relato con el sbude o el erbi juntos 

4) pueden ser eficaces varios sbude juntos o sucesivamente sdude y erdi 
(este iiltimo caso especialmente en relacidn a1 ciclo vital). 

Desde la perspectiva de la accidn inmediata de la palabra poten- 

te, podemos afirmar que: 

1) el sbude, uhfibune, aguybde, etc., son eficaces contados 

2) el sbude es eficaz contado y luego soplado (chuvckhu) 

3) el paragapidi es eficaz contado en circulo 

4) el paragapidi o sdude es 'eficaz contado en el sender0 o en el  umbra1 

5 )  el erbi es eficaz contado directamente sobre 10s erga (propiciaci6n de 
actividades econ6micas) 

6) el aragapi o erbi son eficaces cantados en agua de la que se asper- 
je o bebe el sujeto. 
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