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ARISTOCRACIAS CHANÉ. 

« CASAS » EN EL CHACO ARGENTINO Y BOLIVIANO 

Isabelle COMBÈS * y Diego VILLAR ** 1 

« Entre los chirig11a110 )' los c/1r111é, las familias de los jefes 
fom1a11 1111a especie de aristocracia. » 

(Nordenskiold 2002 ( 1912]) 

« El baston de 111a11do 110 debe salir de la casa - digamos -
real. » 

(Giannecchini 1996 [ 1898]) 

Donde la lectura can6nica del cacicazgo chané ha visto jefes sin poderes y asambleas 
democràticas, los datos etnogrâficos e hist6ricos muest ran, por cl contrario, poderosas 
dinastias de dirigentes y jefaturas hereditarias. Después de presentar dos estudios de 
caso, los chané del noroeste argentino y los izoceilos de Bolivia, se propone la utiliza
ci6n del concepto de «Casa», desarrollado por Lévi-Strauss, para una aprehensi6n 
cabal del sistema politico chané. Se evidencia que cl tradicional modelo explicativo del 
cacicazgo chané proccde de una vision « guaranizante »que sin màs no pucde aplicarse 
a la realidad concreta. Las lineas finales se intcrrogan sobre el fut uro de las Casas chané 
en los tiempos mas (( democraticos)) que proponen hoy los movimientos indigenas. 
(PALAURAS CLAVES: jefatura, etnohistoria, organizaci6n sociopolitica, Casa, chané, 
guarani, chiriguano, Chaco.] 

Cha11é aristocracies. « Houses »in the Arge11ti11ia11 and Bolfria11 Chaco. Wh ile the classic 
views of chané leadership posits powerless leaders and democratic assemblies, ethuo
graphical and ethnohistorical data suggest to the contrary quitc powcrful and heredi
tary dynasties. After presenting two case-studies, the Chané of northwestern Argentina 
and the Bolivian Izoceüos, the application of the concept of« House » - as developed 
by Lévi-Strauss - is proposed in order to expia in the Cha né political system. li is argued 
that the traditional account of the leadership is mainly a« Guaranized »one, which can 
not fully explain the Chané facts. The final section deals with the future of the Chané 
Houses in the more« democratic »limes impulsed by contemporary indigcnous move
ments. [KEY WORDS: leadership, ethnohistory, sociopolitical organization, Housc, 
Chané, Guarani, Chiiguano, Chaco.] 
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Arislocralies clw11é. << 1Waiso11s » dans le Chaco arge11/i11 el bo!Me11 . Lù où la lecture 
canonique de la cheftèrie chané a vu des« capitaines» sans pouvoir et des assemblées 
démocratiques, les données ethnographiques et historiques révèlent , au contraire, de 
puissantes dynasties de dirigeants et des cheftèries héréditaires. Deux études de cas, les 
Chané du Nord-Ouest argent in et les Izocefios de Bolivie, sont d 'abord présentées. On 
propose ensuite l' utilisation du concept de « Maison », développé par Lévi-Strauss, 
pour une plus juste appréhension du système politique chané. L 'analyse montre que le 
modèle explicatif traditionnel de la chefferie chané procède d'une vision «guarani
sante » qui ne peut être appliquée telle quelle à la réalité concrète. On s' interroge 
finalement sur le futur des Maisons chané en ces temps plus « démocratiq ues» que 
proposent aujourd'hui les mouvements indiens. (MOTS C LÉS : chefferie, ethnohistoire, 
organisation sociopolitique, Maison, Chané, Guarani, Chiriguano, Chaco.] 

I NTRODUCCION 

Pierre Clastres ( 1974, p. 26 trad. nuestra) escribi6 que « la mayoria de las 
socicclacles amerindias se clistinguen, en Io esencial, por su senticlo de la clemo
cracia y su gusto por la igualdad ». Hay muy pocas excepciones, segùn Clastres : 
los guaycurù y los guana ciel Gran Chaco. Sirnbi6tica y jerarquica, su estructura 
constituye un ejemplo célebrc en la antropologia chaquella : los mbaya (guay
curù) tenian el dominio politico y la jcrarquia social mas baja corresponclia a sus 
siervos guana (arawak). En cl Chaco también, pcro mas hacia el ocste, el mismo 
esquema se repitc, aunq ue esta vez entre dominadores guarani y siervos chané, 
también de origen arawak. Los guarani y los chané se mestizaron en el pie de 
monte andino y en el Chaco borcal, constituyendo la etnia conocicla como 
« chiriguano » : una socicdad mestiza pero, también, asimétrica y jera rquica, en 
la cual el elemcnto guarani subord in6 al chané (Combès y Saignes 1991). Una 
sociedad, en suma, tan poco « clastreana » como la guaycur(1. 

Sin embargo, el moclelo propuesto por Clastres, o mas generalmcnte y sin 
refercncia explicita a este autor, el modclo de una sociedad igualitaria, siguc 
siendo utilizado con frecuencia para describir a las sociedades de los chané y 
chiriguano. La literatura etnografica chaqucfia ha trazado una imagen can6nica 
de la jefatura cacical entre los chiriguano que a menudo también es aplicada - sin 
mucha discernimicnto y sin prestar atenci6n a las diferencias culturales e hist6ri
cas entre ambos pueblos - a Ios chané. Este modela can6nico se apoya sobre 
testimonios coloniales ; sobre clasicos venerables como las obras de los misione
ros franciscanos del siglo XIX ; las investigacioncs de pioneros de la etnologia 
chaquella como Norclenskiôld (2002), Métraux (1948) o Susnik (1968); y tam
bién sobre las de au tores mas modernos, como Braunstein (1983) o Hirsch (1991 ). 

Dador de convites, fo1jador de alianzas por media de matrimonios poligini
cos y explotaclor al maxima de las relaciones avunculares, el jefc chiriguano se ha 
crigido en un estereotipo chaquei'i.o : tradicionalmente distinguido por su coraje, 
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su saber y su elocuencia, podia aspirar a ser un « gran hombre», un kereimba 
(guerrero), un 1îee iya (dueiio de las palabras) o un arakua iya (duei'io de la 
sabiduria). Sus principales funciones consistian en calmar los roces internos, 
administrar justicia, coordinar la celebraci6n de las fiestas y fundamentalmente 
en comandar la guerra . A veces era asistido por un consejo de chama nes y 
a ncianos eminentes. Pero en todos los casos se su braya que el pueblo tomaba sus 
propias decisiones a través de la asamblea. El cacique debia ganar respeto 
predicando con cl ejemplo, pues carecia de coerci6n ; de alli, la importancia 
decisiva del don de la oratoria. E l licier - 111b11m1•icha o «capitan » - debia ser 
ademas una persona generosa, que contara con una s6lida red de parentesco y 
alianzas, que le permitiese ofreccr ayuda militar e invitaciones para los frecuentes 
convites de chicha. 

El capitan chiriguano ha sido representado, en definitiva, como un « jefe sin 
poder ». A la vez, parafraseando a Clastres, la asamblea parece ser la « sede » del 
poder. D e hecho, la o rganizaci6n politica de los chiriguano de Bolivia es la 
Asamb/ea del Pueblo G uarani. Si bien no se pretende que los algo mas de 
60 000 chirigua no Jleguen a pa rticipar directamente de la mism a, si se supone que 
Io pueden hacer mediantc sus representantes, elegidos democraticamente en cada 
comuuidad. Mas clastreano que su propio inspirador, Thierry Saignes (1990) fue 
quien mas recurri6 a« la sociedad contra el Estado » para explicar la histo ria y la 
politica chiriguano. La histo ria del pueblo chiriguano, nos dice, es una « guerra 
contra la histo ria» (Saignes 1985) o, en otras pa labras, contra el Estado. Este 
modelo consagrado no parece forzosamente err6neo, pero si parcial. Sin refu
ta rlo, aquf procuraremos matizarlo y acaso enriquecerlo destacando dimensiones 
a naliticas ta l vcz menos conocidas pero igualmente fundamentales en la realidad 
cotidiana de los izoccî1os y los chané. 

La lectura tradicional de la jefatura chiriguana peca, al menos, en tres 
sentidos. Primero, suele incurrir en el prejuicio - cr6nico - de considerar a los 
chané y a los diferentes grnpos chiriguano (ava y simba) como si fueran grupos 
exactamente igualcs, ignorando desarro llos hist6ricos locales y singularidades 
étnicas que no dejan de cxistir por el mero hecho de compartir uua lengua. Pues, 
si bien la inmensa mayoria de los cha né fue « absorbida » en la nueva etnia 
mestiza chirigua na durante los siglos coloniales, debe recalca rse que a lgunos 
grupos chané conforma ron nùcleos independientes los cua les, aunque « guara
nizados »en particular en el p iano ling iiistico, siguieron lla mandose cha né. Estos 
nùcleos fueron los del rio Accro y de Kaipependi del Pilcom ayo en cl siglo xvm , 
hoy desaparecidos o « mimetizados »en la poblaci6n crio lla ; los del lzozog (Ios 
izoceù.os son lla mados « chané del Pa rapeti » incluso hasta Nordenskiôld) asi 
eomo del Itiyuro en cl norte a rgentino (éste ùlt imo grupo tal vez conformado a 
finales del siglo xvm), y de ellos vamos a habla r en estas paginas. Tzocefios, chané 
argentinos, ava y simba son conscientes todos de sus respectivas similitudes, pero 
también de sus diferencias, Io cual hace que se conciben en todos los casos como 
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distintos los unos de los otros; de hecho, los problcmas internos de la Asamblea 
del Pueblo Guarani en Bolivia no tienen otro origen. 

En segundo lugar, el modelo ortodoxo se basa sobre una descripci6n funda
mentalmente chiriguana , y mas que chiriguana sobre una descripci6n guarani. Se 
sa be que los chiriguano son una et nia mixta, y que los ch a né han desempeiiado un 
pape! importante en su conformaci6n (Susnik 1968 ; Braunstein 1983 ; Combès y 
Saignes 1991 ). Pero, por Io general, la atenci6n de los estudiosos se ha limitado a 
comprobar qué efectos tuvo la Hamada « guaranizaci6n » de los chané, sin 
reftejar la (simultanca) « arawakanizaci6n » de los guarani. Aqui intentaremos, 
en consonancia con otros trabajos rccicntes que proponen una rehabilitaci6n del 
legado chané-arawak (Combès y Lowrcy 2004), rastrear precisamente este inftujo 
en un fcn6meno concreto ; es decir, identificar caracteristicas que nos permitan 
singularizar la jcfatura chané dentro del (mal) llamado « complejo chiriguano
chané ». 

Por ùltimo, la idea de los chiriguano o chané como sociedades «contra el 
Estado » descansa , por asî decirlo, sobre una macrovisi6n que enfoca su mirada 
sobre una totalidad étnica denominada « naci6n » o « pueblo » chiriguano. Pero, 
aunque parezca una ironîa hist6rica, es un hecho incontrastable que este « pue
blo » jamas tuvo un liderazgo centralizado y ùnico hasta la creaci6n, en 1987, de 
la Asamblea del Pueblo Guarani. En un nivel de observaci6n menos abarcativo, 
y si se acepta desentraiiar la madeja de relaciones que constituye cada « capi
tania » particular, la imagen tradicional se desdibuja visiblemente. 

Comenzaremos retomando las observaciones pioneras de Nordensk iôld , en 
1908, un aporte exccpcional para nuestro conocimiento del cacicazgo chané. El 
sueco otorga una consistencia mucho mâs marcada a un factor que solo habia 
sido sugerido con timidez por los misioncros franciscanos. Nino (19 12, p. 165) 
ciertamentc habia ano tado que el 111b11ruvicha era succdido por su hijo mayor, 
y Giannecchini ( 1996, p. 302) calificado cl cacicazgo como « monârquico y 
hereditario ». No obstante, los énfasis de ambos observadores vuelven rapi
damente a la asamblea, la posibilidad de remoci6n del cacique, la toma comuni
taria de decisiones y el conscjo de ancianos ; en suma, a diluir la autoridad cacical 
en una multitud de poderes parcialcs. Donde la lectura tradicional describe 
un cacicazgo hereditario pero removible, Nordenskiôld sospecha en cambio un 
cacicazgo removible pero hereditario. 

Entre los chané argentinos, Nordenskiôld (2002, p. 157) relata que su princi
pal informante fue Vocapoy, « jcfc » y « regente » por enfermedad de su tia 
Vuayrùyi ; en el Jzozog, fue Batirayu, quien se prcsenta como « sobrino del gran 
jefe Aringuis ».A esta proliferaci6n de titulos rimbombantes el sueco afiade una 
prcocupaci6n explicita por el atesoramiento de genealogias : Batirayu recuerda 
que antes de su tio Aringuis estaba Yambâe, que antes de éste estaba Ochoapi y 
antes, Ch6tchori. A diferencia de los otros grupos chaquefios, anota Nordens
kiôld (ibid. , p. 212), «entre los chiriguano y los chané las familias de los jefes 
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forman una especie de aristocracia » (énfasis nuestro ). Estos« brotes de noblcza » 
se evidencian no solo en el pocler efectivo de los big men, sino en su capacidacl 
oratoria, su influencia en âmbitos supracomunitarios y, sobre toclo, en la tenaz 
recurrencia a la legitimacion historica mediante genealogias. Concluye Nordens
kiolcl (ibid. , pp. 211-21 3) que los chané no solo recuerdan, si no que reivinclican de 
forma llamativa, ciertas lineas elitcscas de continuidad, a las cuales no duda en 
calificar de « linajes ». 

Todo indica que existe un profundo desfase entre la lcctura canonica de la 
jefatura chiriguano y chané y sus realidades historicas. Consciente de ello, sin 
embargo, un a utor como Saignes (l 990, p. 12) nunca se aparto de su modclo, y 
llego a calificar a l sistema chiriguano como « un sistema politico igualitario con 
valores que no Io son» ; frase un tanto enigmùtica - y muchas veces repetida -
que, confesamos, nos deja perplejos. 

Otros au tores si han captado las jerarquias y estratificaciones sociales : es el 
caso de Susnik ( 1968), de Braunstein ( 1983) y, mas recientemente, de una de 
nosotros (Combès y Lowrey 2004). Todos estos trabajos coincidcn sobre un 
punto clave. Al igual que lajerarquia « externa »ent re guarani y chané que funda 
a la sociedad de los chiriguano, su jerarquia « interna »entre« aristocracias » y 
co111111011ers tiene, muy probablemente, un origen arawak. Es mas, la una pudo 
servir de modelo para la otra. Los guarani acaso ocuparon los puestos mas altos 
de la jerarquia chané para dominarlos mejor, en un proceso gcmelo al que tuvo 
lugar entre los mbayù y los guana . Existen, ciertamente, anteccdentes de la 
estratificacion sociopolitica chané en el Paraguay colonial (Susnik 1983, pp. 125-
126). Las palabras de Sanchez Labrador (cit. por Susnik 1971 , p. 145), a finales 
del siglo xv111, parecen inequivocas : 

Estân los Chanas divididos en capitanias. Las principales son las de los caciques que 
son como régulos de los demùs. Los capitanes mcnores recacn en los parientcs de los 
caciques, y asi éstos como los caciques menorcs procuran continuar la 111istica nobleza 
de s11 sangre casândosc entre si, los de igual jerarquia por no envileccrse con la plebe. 
(énfasis nuestro) 

La tesis de un origen arawak de este modelo cstratificado encuentra rcspaldo 
comparativo en otros casos, desarrollados en particular por Hornborg (1988, 
pp. 127, 276-284) y Combès y Lowrey (2004). Estos mismos rasgos fueron 
incluiclos por Santos Gra nero (2002) en su reciente propuesta de Io que llamo un 
« ethos arawak». Mencionamos la tendencia arawak a la jerarquia, la estratifi
cacion y la enclogamia de rango, y la mencionamos obligatoriamente, porque 
nuestros propios estudios de caso en capita nias chané (aunque estén a menudo 
identificadas como « chiriguano »)bien pueden servirle como ilustracion. 

Sin embargo, mas alla de las conjet uras sobre el origen de esta organizacion 
estratificada y de sus probables raiccs historicas, nos interesa destacar la dinamica 
de su funcionamiento concreto en dos grupos chané contemporaneos. Empeza-

67 



JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES Vol. 90-2, 2004 

remos presentando los dos estudios de caso, identificando los paralelos y las 
diferencias entre ambos. Para ello buscaremos un modclo explicativo que nos 
permita integrar los datos recogidos. Esta noci6n , que utilizaremos aqui como 
herramienta « buena para pcnsar », no es nueva, y pertenece ya a l arsena l clasico 
de la antropologia : se trata del concepto de« Casa », tal como fuera desarrollado 
por Lévi-Strauss (1984, 1987 y 1996). Otros autores, en particula r Hugh-Jones 
(1993) o Carsten y Hugh-Jones ( 1995), recurrieron al mismo para explica r 
rcalidades « mixtas », « ambiguas » o « mezcladas » desde el p unto de vista de las 
categorias antropol6gicas clasicas. Pero nuestro estudio enfatiza , mas bien, aquel 
aspecto polit ico de la Casa - la maison noble - sobre el cua l original men te insist i6 
Lévi-Strauss. Queremos también presta r cspecial atenci6n a la proliferaci6n 
contemporanea de nuevas formas de poder, como la aparici6n de los llamados 
caciques « lenguaraces », las « nuevas élites » compuestas por indigenas que se 
han volcado hacia cl trabajo con las ONG, las municipa lidades, las iglesias, las 
agencias de desarrollo, etc. Algunas veces las élites« tradicionalcs »se superpo
nen con las« moclernas » ; pero otras no, y en tal caso es preciso clesentrafiar las 
relaciones entre ambas. Lejos de ignorar o soslayar las tensioncs, asimetrias y 
conftictos que oponcn a las « aristocracias » con la gente comùn, nuestra pro
puesta propone una lectura que refleja no solo los principios cstructurales en 
confticto o utilizados estratégicamente por los actores, sino también clivajes y 
divisioncs que van mucho mas alla de la clasica oposici6n clastreana entre jefcs 
« centripetos »y chamanes « centrifugos ». 

AnISTOCRACIAS CHANÉ 

A menudo incluidos en el « complejo » o « civilizaci6n » chiriguano, tanto los 
izoceiios bolivianos como los chané del noroeste argentino (Figura 1) perciben y 
defiendcn, sin embargo, su di fercncia. Aunque estén « guaranizados » lingüistica 
y en buena meclicla culturalmente, los chané argentinos no se consideran « gua
rani». En Bolivia, donde - en gran parte bajo la inftuencia de los recientcs 
movimientos indigcnistas - los izoceiios si se consideran miembros del « pueblo 
guarani », conservan sin embargo cl nombre de tapi, que no es otro que el nombre 
dado por los chiriguano de antaîlo a sus esclavos chané. Sea por su idioma, cuyas 
peculiaridades pueden ser resultado de su herencia arawak, o por cier tos aspect os 
de la cultura material como las técnicas de ricgo o las mascaras, los izoceiios 
siguen siendo aquellos « chané del bajo Parapeti » que visité Nordenskiôld 
(2002) a inicios ciel siglo xx. Aun siendo miembros de la Asamblea del Pueblo 
G ua rani , establcccn, como los chané del noroeste argentino, una clara diferencia 
entre ellos y los chiriguano ava o sim ba. 

El hecho de compartir y mantener viva una misma herencia chané no impide, 
sin embargo, que existan difcrencias entre los dos grupos. Los izoceiios son 
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actualmente unos 9 000 individuos repartidos en veinticinco comunidades ; los 
chané argentinos alcanzan apenas a unas 1 500 personas, d istribuidas en cuatro 
comunidades rela tivamente pequeilas. Mediante capitanias locales, « capitanias 
grandes» y - en un nivcl superior - la Asamblea del Pueblo Guarani, los izoceiïos 
esta n organizados en formas regiona les de asociaci6n ; Io cual no se aplica - o 
ya no se aplica - en el caso de los chané a rgentinos. La historia reciente de ambos 
grupos, miembros de dos paises distintos, tampoco es completamente compara
ble ; esta historia es, ademas, mucho mas conocida en el caso boliviano que en el 
a rgentino. Este hecho, sumado a las especia lidades diferentes de los autores de 
estas lineas, explica por qué el t ratamiento del caso izocerfo seguira una linea mas 
neta mente et nohist6rica q ue la descripci6n del caso chané, mas etnografica y 
sincr6nica. 

Con todo, los paralelos parecen mas significativos que las eventua les diferen
cias ; de hecho, son los que nos permiti ran hablar aqui, como de un mismo 
fen6mcno, de Io que llamamos « Casas» cha né. Mas a ùn, cl hecho de arriba r a 
conclusiones generalizables pese a q ue hayamos partido de « muestras » de 
dist intas escalas poblaciona les, demograficas e hist6ricas, y de que sus respectivos 
t ratamientos a nalit icos hayan sido diferen tes, legitima de manera particular, 
segùn creemos, las hip6tesis aqui expuestas. 

Los clw11é del 11oroeste nrge11ti110 

En el noroestc a rgentino, no pocas observaciones de Nordenskië ld pueden 
constatarse, aun en la actua lidad . Los habita ntes de Tuyunti, la comunidad chané 
màs numerosa de Argentina, esgrimen todavia hoy una genealogia en fo rma de 
linaje que presenta a su cacique como descendiente d irecto, Iras siete generacio
nes, del mismo Cochou o Kotchoy mencionado por el sueco, padre del Vocapoy 
que le servia como in forma nte y que le present6, a su vez, su propia genealogia 
(Nordenskië ld 2002, p. 212). El cacique actual de Tuyunti se llama Vicente 
Centeno, o Taparind u en gua rani. ÉI y su familia se j acta n de su la rga dinastia de 
capitanes. El cargo se hcreda por linea agnàt ica y, preferentemente, a los hijos 
mayores. Segùn recuerdan , el primera de ellos fue Cochou, a quienes siguieron 
Mocapoy o Vocapoya, luego Tabariti , Chukuri , Tupare, Acha rei, Maya ri y, 
fina lmente, Tapa rindu. La importancia de esta construcci6n recibe una reivindi
caci6n explicita en la idea de que Tuyunti es la «capital »del territorio chané: 
« la tierra del caciquismo ». Esta capacidad de remontar las relaciones de paren
tcsco hasta a lrededor de 1850 es excepcional, y de ningùn modo puede ser 
at ribuida a todos los chané. Su mantenimiento es ciertamente un privilegio, pero 
ta mbién un deber. 

Eu el pasado, cl linaje cacical no fue ùnicamente una cuna de gra ndes 
guerreros, sino también una especie de garante de la endogamia étnica. Si bien 
entre los chané la tasa de mat rimonios interétnicos pa rece irrisoria cuando es 
comparada con la de los grupos vecinos, en la vision de los informa ntes el actual 
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cstado de cosas, en cl que hay demasiados matrimonios « cntreverados » o 
« cruzados »,es causa directa de la declinacion del poder cacical. En el pasado, 
los caciques vigilaban que nad ie ingresara al territorio chané. Con el mismo 
argumente se explican las victorias militares sobre los chiriguano que invadian 
sus tierras desde Bolivia : antes tenian «caciques en serio ». 

Parece poco probable que la idea nativa de « linea hereditaria » refleje de 
forma totalmente objetiva los proccsos concrctos de transmision o hcrencia. Los 
hechos pareccn ser un poco mas intrincados. Si bien es cierto que, en el ambito de 
estas fami lias cacicales, se heredan - de hecho, para el chané comt't n, estos 
mismos verbos no ticnen demasiado sentido - determinados cargos, bienes, 
privilcgios y responsabilidades, también Io es que esto no sicmpre ocurre 
siguiendo a rajatabla los criterios de la agnacion y el mayorazgo. Se constata una 
serie de mecanismos mas complejos, que delatan una intencion consciente de 
continuidad, pero que sigue una « linea » algo mas sinuosa. En efecto, la afilia
cion al linaje cacical admitio ocasionalmente desvios por el lado materne, rami
ficaciones dcbidas al peso de la uxorilocalidad en la conformacion cotidiana de 
las fami lias extensas, las inexorables eventua lidades de mucrtes tempranas, des
cendencias truncas c incluse hijos que - por razoncs diversas - no pudieron o 
quisieron asumir el cargo. Sea acertado o no el trazado genealogico del linaje, sca 
« real » o « clasificaloria » la forma de afiliacion que plantea, Io importante es 
que su misma cxistencia revela una manera bien concreta medianle la cual la 
sociedad chané ha querido concebir su propia continuidad. 

No acaba aqui el papel desempeùado por las fami lias cacicales en el manle
nimienlo praclico y la recreacion simbolica de la idcntidad étnica. Estas agrupa
ciones, claramente privilegiadas en lérminos politicos, ofician también de élites 
« intelcctuales ». Sus integrantes suelen considerarse conocedores sin parangon 
de la lengua. La fam ilia cacical considera que su modo de expresarse - lanto la 
sin taxis como la scmantica y la pronunciacion - es mas (( tradicional )) y (( puro )) 
que el de los« entreverados »con chiriguano o criollos. Esto pucde relacionarse 
con la importancia de la oraloria en la lcgitimacion cotidiana de la jefatura, pero 
también con el hecho de que es entre los micmbros de las familias cacicales clonde 
se encuentra la mayor parle de los narradores « auto rizados » de los mitos, 
recopiladores natives de la tradicion e investigadorcs de la cosmologia y sus 
secrclos, Io cual no pocas veces los convierte en informa ntcs profesionales de los 
eventualcs antropologos. 

Como el lenguaje, por asi decirlo, no solo encarna un caudal de conocimienlo 
difuso sino también institucioncs, no es inscnsato que los miembros de las élites 
aparezcan - ante sus ojos y ante los de los demas - como auténticos « gua rdia
nes » o « administradores » del espacio y cl tiempo colectivos. Antes de dcsarrol
lar el punto, aclaremos que la distincion entre las dos dimensiones CS tan solo una 
conveniencia expositiva, pues, como vercmos, ambas se conjugan en una misma 
estructura idcologica. 
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Hoy no puedc a finnarse, como en tiempos de N ordenskiôld (2002, pp. 2 12-
213), que las ticrras « pertenezcan » a ljefc. Pese a que las familias cacicales suelen 
poseer tierras de cultivas un poco mas cxtensas que el resto, la propiedad de las 
tierras es comuna l. Sin embargo, existe una instancia mas o menas formai en la 
que cadajoven recién casado dia loga y luego conviene con el cacique cuales seran 
las tierras de cultivo que le corresponden. Del mismo modo, cl cacique es quien 
formalmente « da» las tierras a los chané de otras proccdencias que quieran 
ascntarse en la comunidad. Los miembros de la familia cacical, como signa 
incquivoco del estatus y la responsabilidad que conlleva su investidura, se pre
scntan coma celosos custodios de los ti tulos comunitarios de las t ierras, haciendo 
cspecial énfasis en que los mismos no deben « salir » de la fa mi lia. No obstante, la 
administraci6n y la custodia del espacio por parte de la familia cacical pa recen 
csta r mucha mùs presentcs en otro piano. Con el carrer de los aüos y la consi
guiente decadcncia de los lideres guerreros se produjo una suerte de desplaza
miento de las funciones cacicales hacia la bùsqueda - mitad real, mitad mitica -
de los titulos de tierras y la reivindicaci6n de la Hamada « propiedad originaria ». 
Es razonable que los caciques estén pa rticularmente dotados pa ra esta misi6n, 
puesto que su linaje es el reservorio privilegiado de la toponimia que sirve como 
contexto de referencia para la tradici6n oral y la memoria colcctiva. 

Pese a que Nordenskiôld (2002, p. 155) mcnciona que a muchas lugares se les 
o torgaban antiguamente los nombres de los jefes locales, en la actualidad pa rece 
que los referentcs de la toponimia se deben mas bien al recuerdo de sus gestas 
legcndarias. La familia cacical es la que posee un conocimiento mas a rticulado y 
consistente del territorio de varias miles de hectareas que antes ocupaba n los 
chané. No es menas decisiva la contribuci6n del linaje cacica l a la administraci6n 
colectiva de la memoria y el tiempo. Sus miembros poseen una concepci6n de la 
temporalidad distinta - al menas en grado - de la del resta de la gente. El 
horizonte temporal que posibilita el recuerdo de las genealogias y sus ramifica
ciones - es dccir la conciencia de un ticmpo que podriamos calificar de« estruc
tu ra l » - les permite a rticular una conciencia diacr6nica inédita , excepciona l. Es 
dificil que el chané comùn recuerde el nombre de su propio abuclo. Por el 
contrario, las lineas « a ristocraticas », asociadas con la sucesi6n, la herencia y la 
memoria de « hitos » marcados por las acciones de los sucesivos big men, cons
tituyen no solo los linajes que regulan la a filiaci6n sociol6gica, si no también una 
especie de regla mnem6nica que permite a cicrtas familias extensas mantener el 
rccuerdo de sus pa rientes linealcs y, a pa rtir de ellos, de los cola terales de las 
generaciones prcccden tes. 

Un ejemplo concreto es la onomastica. En la ideologia chané, las preocupa
ciones respecto de los nombres personales responden a dos ideales muy explici
tas : que los nombres no se repitan fucra de la fa milia y que, a la vcz, no se olviden. 
Se admite la posibilidad de usar el nombre de un pa ricnte lineal o colateral lejano 
en el ticrnpo siernpre y cuando se pucda rast rea r su conexi6n gcncal6gica, Io que 
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no siempre es posible. La revisi6n de las genealogias y el testimonio de los mismos 
chané permiten aventurar la existencia de stocks onomasticos que perteneccn a 
cada una de las« familias». El concepto subyacente de« familia » ( c/1ere11tara), 
asi, parcce asociarse mas con la noci6n de « estirpe » que con algùn grupo 
sociol6gico de existencia independiente. Pero es prcciso recordar que las familias 
que mantienen una memoria geneal6gica de cierto alcance temporal, y que por 
ende cuentan con un rcpertorio onomastico mas amplio, constituyen un caso 
excepcional. La homonimia vincula a las personas con sus parientes de prestigio ; 
y, en consccuencia, el alcance de los lazos que establece parece inseparable de la 
importancia conmemorativa que para los chané tienen los linajes privilcgiados 
(Villar y Bosser! 2004) . 

El prestigio de la élite cacical no se revela solamente en la temporalidad - por 
asi decirlo « egoccntrada » - de las gencalogias que cada individuo puede llegar a 
conocer. También desempe11a un pape! crucial en las« historias de los antiguos >>, 

que los chané engloban en la categoria de arakae 111iari. La funci6n mnem6nica 
que desempefia el linaje aristocratico, y la linea de sucesi6n de los caciques y sus 
acciones, conforman una estructura de « bitos » mediante la cual se ubican en el 
tiempo aquellos eventos que los chané consideran significativos. Pese a que 
dificilmente cada individuo conozca la totalidad de la secueucia y de sus conte
nidos, mediante consultas, recuerdos fragmentarios y asociaciones parciales si 
pucde reconstrui rse un desarrollo hist6rico bastantc consistente. 

Muchas chané diferencian, por un lado, los« caciques guerreros » de Cachou 
a Tuparc, que defendieron la tierra frente a los invasores chiriguano, toba, 
chorote y wichi ; y, por el otro, los llamados « caciques de comunidad », desde 
Acharei hasta los actuales 111b11ru1richa. Nordcnskiôld no lleg6 si no a conocer a los 
hijos de Cachou, y su jefatura parece el maximo horizon te diacr6nico concebible 
para cualquier chané, mas alla del cual los sucesos se diluyen en el mundo del 
mito. Jinetc astuto, invulnerable y ubicuo, Cochou es recordado por su dcfensa 
del territorio ante los chiriguano que invadian desde Bolivia, y frente a los 
chorote, toba y mataco-wichi, que Io hacian desde cl este, migrando desde el 
Chaco. La predilecci6n elitesca de los chané parece revelarse una vez mas en el 
hecho de que todos los testimonios coinciden en describir una tropa pcqueiia 
pero selecta e invencible, compuesta en algunas versiones por cl cacique y siete 
jinetes y en otras por doce. En un episodio digno de un mito, mientras la gente 
fes teja luego de una victoria, el héroe, acaso atraido por los iya (« dueiios » de las 
cosas), desaparecc con su mujer en cl rio Itiyuro, y se rumorea luego que 
reaparcce en el Paraguay. 

Uno de sus hijos, Mocapoy, informa nte de Nordenskiôld a principios del 
siglo xx, parcce haber sido un habi t diplomatico, y con él se inaugura la Jucha por 
las tierras. Ante cl acoso de los kami (blancos), acompafiado por unos pocos 
hombres de confianza, emprende un viaje atravesando el Chaco, guiado por un 
toba llamado Aychoréke, tratando de llegar a Buenos Aires. Tras muchas peripe-
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cias en las que no falta la dramâtica traici6n del guia, llegan a Buenos Aires, 
donde son recibidos por el gobierno. La vuelta con los documentos que otorgan 
las tierras a los chané, con la escolta ciel ejército nacional, es un episoclio épico que 
no cesa de ser narrado. Pero los documentos se perdieron. Como su padre, 
Mocapoy también se ocupaba de vigilar el territorio, y defendi6 las lineas de 
aprovisio namiento del general boliviano Magari11os co11tra los contingentes toba 
y wichi que las hostigaba11. En recompensa, el gobierno boliviano le concedi6 
nuevos papeles que legi timan la propiedad formai del territorio ; documentos 
que, no obstante, o tra vez se perdieron. Otros testimonios enfatizan que Mocapoy 
luch6 para que el territorio chané formara parte de la Repùblica Argentina, 
ayudando a las autoridades nacionales a insta lar los mojones que delimitan la 
actual frontera con Bolivia. 

Hemos recabado poca informaci6n sobre el periodo intermedio de la genea
logia. Tabariti al parecer vivi6 en Yembui. Con su hijo Chukuri , o riginario de El 
Algarrobal, se revive el cl rama de las invasiones chiriguano, wichi, toba y chorote, 
que logra finalmente rechazar reuniendo un enonne ejército. Poco o nada sabe
mos en cambio de Tu pare. Acharei, o Centeno Rios, lleva ya el apellido castellano 
que sus clescendientes hoy mantienen. También viaja a Buenos Aires, en busca ciel 
elusivo titulo de las tierras ; pero se Io recuerda principalmente por haber promo
vido el asentamiento de una misi6n franciscaua en Tuyunti. E n sus tiempos 
persistian los viejos recelos hacia los chiriguano ; también subsiste el antago· 
nismo con los toba, con quienes las relaciones siempre son tirantes en la frontera 
oriental. Entre o lras cosas se cuenta que Centeno Rios supo cuândo iba a morir, 
y que su fallecimiento fue sefialado por Ires truenos. 

Marcos Centeno o Mayari, padre del actual cacique, fortalece durante su 
gobiemo los lazos con los misioneros franciscanos, y persiste en la lucha por las 
tierras. C uando muri6, Taparindu todavia era menor de edacl. El cacique actual 
tiene un hermano mayor que pudo haber heredado el cargo pero que no era bien 
visto por la familia - su nombre es Mbokere, « loco » - ; ademas, jamâs se 
interes6 por el cacicazgo, a l punto de que abandon6 la comunidad para no volver. 
Hasta que alcanz6 la edad necesaria, las hermanas mayores de Taparindu se 
encargaron de las ta reas cacicales. 

Reservorio privilegiado de la cultura , vinculo directo con la lradici6n, cl 
pasado y la memoria , no es dificil comprender por qué la pertenencia a las 
fami lias cacicales implica deberes « diploma ticos ». Sus miembros asumen tâci
tamente la tarea de llevar adelante las relacioncs con el Otro, oficiando de « cara » 
del grupo ante los extranjeros o los visitantes, y a lavez criticando asperamente a 
quienes debieran hacerlo pero no pueden lograrlo. 

En definitiva, toda una serie de datos hace pensar que existen importantes 
difcrencias entre la élite cacical y la gente comùn 2

. Los chané sostienen de forma 
muy explicita que el mandata «es hereditario », « de linea » ; que no es « para 
cualquiera », que es un asunto « de sangre » e incluso « de raza »; y que, coma 
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consecuencia, los lideres dcben pertenecer a Ios linajes tradicionales. El sentido de 
pertenencia o aun de cercania geneal6gica a la élite es motivo de evidente 
orgullo 3

. Estos lazos no nccesitan ser demasiado cercanos : una anciana nos 
relat6, orgullosa, que uno de sus tios habia sido hijo de Tabariti, y que ella habia 
recibido sus tierras de manos del mismo Acharei. En las actitudes cotidianas de 
Ios chané, por o tra parte, no es dificil percibir cierto deseo de hipcrga mia real o 
simb6lica . El hccho de esta r inscripto real o ficticiamente en la élite, que es Io 
mismo que ser pariente de sangre o afinidad de los grandes hombres, es atesorado, 
pues de alguna manera significa ser « mas» chané que el resto 4• 

Todo hace pensar que la continuidad del « caciquismo », tal como la conciben 
los chané, reside en la transmisi6n de una serie de prcrrogativas a través de las 
gencraciones. Si bien no pucde afirmarse que la« linea » de sucesi6n, descenden
cia o herencia sea siempre di recta, ni carezca de ramificacioncs y latcralidades, si 
asume en s11 ideologia una forma inequivoca. Real o clasificatoria, objetiva o 
ficticia, los aiios ven producirse una afiliaci6n progrcsiva de las generaciones a 
una sucesi6n lineal de caciques que se piensan como descendientes directos los 
unos de los otros. Pese a que existen datos que indican que Mocapoy se apellidaba 
Cardozo, a diferencia de los itltimos caciques que se llaman Centeno, o que los 
distintos lideres de la dinastia era n origina rios de diferentes procedencias, el 
punto es que la sociedad chané ha preferido representar la historia de sus caciques 
como una linea ininterrumpida y di recta que se remonta hasta el mitico Cochou : 
en una pa labra, como un linaje en sentido clasico. De una gencraci6n a otra se 
transmiten bienes matcriales 5

, como cl acceso privilegiado a las tierras de cultivo, 
a los puestos de trabajo estata les o privados, y en particular a los preciados cargos 
de maestros bilingües en las escuelas de cada comunidad ; también bienes sim
b61icos como los nombres, o el prestigio que otorga una legitimaci6n hist6rica 
inédita para el hombre com\111 ; y también lcaltades, enemistades politicas, envi
dias, acusaciones de brujcria y distintos tipos de enfrentamientos. 

Sin embargo, no todo el éx ito del linajc « real » puede explicarse por meca
nismos ideol6gicos, por excepcionales que sean. Mas alla del aparato simb61ico, 
discursivo y materia l que permite legitima r a quienes alcanzan un poder inédito, 
es preciso comprender también aquellos proccsos que hicieron que algunos Io 
lograran y otros no ; por qué un grupo detcrminado acapar6 podcr sociopolitico 
no solo en una comunidad, sino proyectando su inlluencia en el nivel supra
comunitario, mientras ot ros se segmenta ron, dividieron o esfumaron. 

Es probable que, como se desprende de la historia local, la propia necesidad 
de los kami de tratar con una autoridad màs centra lizada y representativa haya 
contribuido con el correr de los alios a que el 111b111"111•iclw g11as11 (« jcfe grande») 
y su linajc hayan acentuado su poder. Pero también sabemos que los caciques 
chané y chiriguano administraban a la perfecci6n eljuego de las a lianzas en busca 
de ventajas politicas (Susnik 1968 ; Braunstein 1983). Los capitanes apelaban a 
diversas estrategias, cxpa ndiendo o contrayendo los lazos de alianza segitn las 
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conveniencias coyu nturales. Explotando al maximo princ1p1os estructurales 
como la poligamia, la endogamia de rango, las repeticiones de alianzas y el 
matrimonio avuncular, los grandes jefes intervenian estratégieamente en la suce
si6n de los caciques subalternos, ubicando a sus propios parientes a la cabeza de 
los grupos locales. 

Revisemos, primero, las estrategias expansivas. Las informacioncs de la nar
rativa oral chané sugieren que ant iguamente el territorio cha né se dividia en 
varios tëta, término que los informautes glosan como « barrio », « familia » o 
« comunidad ». Cada tëta tenia su 111b11r11vic/1a, que respoudia a su vez a un 
111b11rnl'icha guasu, cl cual parece haber pertenecido siempre al tradicional linaje 
de Tuyunti. Esto parece indudable : los chané de otras comunidades conocen 
todos las hazai'ias mils notables de Cochou o Mocapoy ; en cambio, las informa
ciones sobre los jcfcs de menor jerarquia nunca son tan precisas ni compartidas. 
Una practica extendida fuc tradicionalmente la poliginia, prerrogativa caracte
ristica de los big 111e11 : tener muchas mujcres significaba disponcr de una gran 
fuerza de trabajo, y por endc de una capacidad inusual para celebrar convites de 
chicha. Sabemos también que los capitancs regionales chané digitaban el nom
bramiento o la sucesi6n de los caciques subalternos, ubicando a sus propios hijos, 
hermanos o primos a la cabeza de los grupos locales. Uniendo en matrimonio a 
sus parientcs de confianza con muchachas de las élites comunitarias, el linaje 
principal lograba un control estricto sobre la totalidad del territo rio ; es el caso, 
por ejemplo, del abuelo del actual cacique de Tuyuuti, quicn nombr6 a su propio 
hermano como capitan de la comunidad de Piquirenda Filtima. 

Pero también, cuando las circunstancias Io exigian, los grandes caciques 
practicaban una politica inversa de clausura o contracci6n de la red af1nal. Una 
posibilidad era apelar a las repeticiones de alianzas, practica tipicamente cha
queila que forta lecia de generaci6n en generaci6n los lazos entre determinadas 
familias 6

. Otra posibilidad era el matrimon io avuncular. Los datos et nohist6ri
cos, asi como el uso de la terminologia de parentcsco - que enfatiza no solo el 
carùcter estrictamcnte afi na l de la relaci6n entre el MB y ZD y luego su pape! 
crucial como garante de cualquier relaci6n de identidad étnica - hacen pensa r 
que existi6 una marcada preferencia por cl matrimonio avunvular en los linajes 
cacicalcs 7 . E l matrimonio con la hija de la hermana - prerrogativa, con la 
poliginia, de los grandes jefes - comportaba venta jas evidentes : consistia en una 
estrategia atractiva en tiempos de guerra, y mils en una sociedad con requisitos 
uxorilocales y a la vez una ideologia de lea ltades patrilineales. El capitan evitaba 
vivir en una fa mi lia extraùa, acaparando a lavez mas fucrza de trabajo (mujercs 
que cult ivan y elaboran chicha para celebrar convites) y mùs apoyo politico y 
militar (« sobrinos »que le deben rcspcto y lealtad). Como resultado, su linaje se 
volvia mas numeroso, fucrte e indiviso 8. En este contexto, se comprcnde la 
insistencia en la cndogamia de rango y las preferencias por las a lianzas entre 
cstirpes encumbradas. 
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En definitiva, el examen del funcionamiento de las estructuras de parentcsco 
y su utilizaci6n estratégica por parte de individuos prestigiosos nos permite 
imaginar c6mo, Cil el pasado, un linaje pudo haber cxtendido su influeucia en el 
nive) supracomunitario, constituyendo la base sociol6gica sobre la cual a poste
riori se pusieron Cil pràctica los distintos mecanismos de legitimaci6n ideol6gica 
del linaje « rca l ». 

En la actualidad, sin embargo, el cacique ya no esta solo : debe mantener 
vinculos con las a sambleas comullales, con los segundos capitancs y con las 
« lluevas élites» locales. Paralelamente al cacique, funciona en cada una de las 
comunidades un Conscjo Comunitario local, que se o rga niza con cargos elcctos 
de presidellte, secretarios, tesoreros, vocales, etc. Semanalmente, se reùnc bajo la 
forma de una asamblca encargada de tomar decisiolles en cuanto a las relaciones 
de la comunidad con el exterior, y también de administrar los planes labontles y 
las ayudas econ6micas que evcntualmcnte puedan captarse. Pero aunquc los 
cargos en este tipo de organizaciones son te6ricamentc electivos, y consti tuyen de 
a lguna forma una carrera abierta al ta lento, la mas ligera comprobaci6n estadis
tica rcvela que los big 111e11 y sus familiares - los miembros de las viejas élites -
mantienen en sus manos una porci6n considerable de los mismos. El cacique 
tambiéu debe trabar relaci6n con el «cacique segundo » que existe en algunas 
comunidadcs. E n Tuyunti , este personaje es el sobrino (ZS) del 111b111111•iclw, y no 
hay dcmasiados problemas entre cllos. El cuadro gcneral, en definitiva, remitc 
una vez mas a l acaparamiento de cargos por los miembros de la élite tradicional. 

Los izoce1îos de Bo/Ma 

Los izoceilos llaman a la dinastia de los« Grandes» ( t111•icha) , 1îe1111111ia ete 
(« familia por excelcncia ») o bien aiietetee 1îe1111111ia (« verdadcra familia »). 
Estas cxpresioncs suelen traducirsc como « familia real » en espailol ; muchas 
veces, también, la palabra 111b111111•icha («capitan », « dirigente ») se traduce 
como « rey », « reina », o « princcsa » (Ricster 1998). La 1ie1111111ia ete incluye a 
todos los« parientes » cercanos o lejanos, realcs o ficticios, de la familia Iya111bae 
(«sin dueilo ») . Esta familia gobierna la zona a l menos desde mcdiados del 
siglo xrx; y los dirigentes actuales, que llevan cl apellido castella no Barricntos, 
no son sino una rama, o un linaje, de la misma (Figura 2). 

Actualmente existen varios « linajes reales », todos considerados herederos 
del 111b11n11•iclw guasu («capitan grande») José lyambae. Si bien fue un personaje 
hist6 rico real, José I yambae aparece casi como un a ntepasado mitico. Es la raiz 
ancestral de la familia y su rcferencia obligada 9 . Se conocen algunos de los 
nombres de sus predecesores (Ch6tchori, Sapuruke, Uchuapi , Mboira), pero 
poco o nada se sabe de sus haza îias o sus lazos fami liares. La historia de la 
dinas tia empieza, pues, con José Iyambae, y el parcntesco con él es cl comùn 
denominador de la « fami lia real » entera ; las diferencias apa rccen luego, al 
segmcntarse los distintos linajes formaclos por los dcscendientes de sus hijos. 
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A cstos linajes pertcnecen hoy la mayoria de los 111b11n11•iclw comunales y 
supra-comunales ; a ellos pertenecieron, también, los grandes chamanes de 
antailo, y pertenccen hoy los« dueîios del saber », conocedores de la« historia de 
los antiguos ». A estos linajes privilegiados pertenecieron, en definitiva, todos los 
grandes '10111bres - la expresi6n es del mismo N ordenskiôld (2002, p. 213). A ellos 
pertenece hoy, por ùltimo, la mayoria de la gente que trabaja para las organiza
ciones de desa rrollo o los proyectos estatales. 

No cabe duda de que la « familia rcal » goza de mucho respeto, consideraci6n 
y de privilegios. Los cultivas de la familia del capitan grande son atendidos por 
los comunarios ; cuando se ca rnea una res, las mejores piezas son para el 
111b11n11•iclia y sus ac61itos. Monopoliza ndo los cargos asalariados, los miem
bros de los linajes « realcs » también se vuelven mas p r6speros y a tm afirman 
mas visiblemente su diferencia. Hay conflictos y rivalidades entre los linajes 
elitescos, o entre estos mismos linajes y los co111111011ers, pero es preciso aclarar 
desde el comienzo que estas tensiones no cuestionan el sistema en si. Se cuestiona 
al rey pero no a la realeza ; o, en otras palabras, los conflictos estan claramente 
dirigidos a la redistribuci6n de los privilegios de esta aristocracia, y no a su 
supresi6n. 

La legi timidad hereditaria de la aristocracia es concebida como una cuesti6n 
de « sangre », y se podria decir casi de« raza » (véase Hirsch 1991, p. 108). E n 
consonancia con esta ideologia, la praxis matrimonial consiste en una endogam ia 
de a lianzas preferenciales entre linajes « reales ». Casarse « afuera » no esta 
prohibido ; pero implica, para las generaciones futuras, un debilitamiento de la 
sangre y una eonsiguiente pérdida de poder. En las primeras décadas del siglo xx, 
Enrique Jyambae, hijo de José, despos6 una mujer yari, es decir descendiente de 
prisioneros de guerra chiriguano que servian como esclavos en el Jzozog. Si bien 
fue un jefe respetado y tenedor de un titulo fo rmai de « capi ti111 grande», la 
descendencia de Enrique, cargando con su oprobioso origen yari, 110 desempet16 
ya ningùn papel en la politica local. Su nieto, de padre desconocido, se apellida 
Iyambae, y es reconocido como pariente por los demas miembros de la « fa mi lia 
real »; pero nunca tuvo el poder ni goz6 de los privilegios de su linaje. Otro 
miembro de la dinastia se cas6 con una mujer chiriguano, y afirma él mismo que 
sus hijos « ya no son de sangre pura ». Un contraejemplo es el de un nieto de 
Casiano Barrientos, miembro de la « familia rea l » por parte de madre pero hijo 
de un hombre« comùn », y que se cas6 con una mujer de otro linaje « real ». Sus 
hijos - Io admiten todos - son « mas puros » que él. De alguna forma, la 
hipogamia de su mad re se subsan6 con su propia hipergamia, y utiliza r estos 
términos no es un abuso de lenguaje, pues corresponden exactamente a las 
representaciones de los propios izoceùos. La endogamia de la« fa mi lia real »es la 
que permite la transmisi6n del poder y de los privilegios. Por el contrario, la 
exogamia es sin6nimo de hipogamia para un « noble» ; y, por supuesto, de 
hipergamia para un eventual conrnnario. 
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Si bien todos se reconocen emparentados genealogicamente, los dife
rentcs linajes también se oponen en una Jucha abierta por el poder. En la 
actualidad, este conflicto se cristaliza en la rivalidad regional ent re el « Alto » 
y el « Bajo » Izozog ; es decir, entre las comunidades de rio arriba y las de 
rio abajo. El «capitan grande del Alto y Bajo Izozog », Bonifacio Barrientos 
Cuellar, solo posce en realidad el titulo de« capitan grande del Alto Izozog ». 
Antes que él, su padre, Bonifacio Barrientos lyambae estaba en la misma 
situacion, pero en la practica llego a ser - abusivamente, segùn Ios miem
bros de Ios demas linajes - capitan grande de toda la zona. Las circunstancias 
historicas bien pueden explicar la « toma de poder » de Bonifacio padre ; en 
particular, el cstado lamentable de abandono y desorganizacion provocado en 
el Izozog por la guerra del Chaco (1932- 1935). Su heredero, Bonifacio hijo, 
asume en la practica el pape) de representa nte de todo el Izozog, y se encuen
tra reconocido como lai por el gobierno y las organizacioncs de desarrollo. 
No obstante, varias figuras se Ievantaron en el Bajo Izozog en contra de Boni
facio, reclamando el poder para si mismos. Y estas voccs discordantes 
pertenecian todas a diferentes linajcs « reales ». Hoy cl adversario principal de 
Bonifacio hijo no es otro que el ùltimo heredero (clasificatorio) del linaje 
Sacayande 10

. A finales del siglo x1x cundio la rivalidad entre el mismo Sacayande 
y el abuelo de Bonifacio Barrientos Cuellar, Arïgui. Es decir que no solo los 
linajes se enfrentan, sinoque transmitcn, al mejor est ilo de la vendetta italia na, 
sus odios y sus rival idades. Los a rgumentos del linaje Sacayande son hoy los 
siguientes : 

l) Bonifacio es« menos Jegitimo »que el descendiente de Sacayande porque 
pertenece al linajc Arïgui 11

• En la acusacion se entremczclan dos argumentos 
distintos. El primero es expresado en términos de parentesco: hasta donde llega 
la memoria genealogica, Arïgui fue solo un aliado por afinidad de la « fam ilia 
real », pues no pertenecia a ella « de sangre ». Al ser fruto de matrimonios 
hipogamicos, Bonifacio Barrientos seria enfonces« menos puro » que los descen
dientes de Sacaya nde, y solo podria reclamar su pertenencia a la « familia real » 
por parte de su abuela (FM, y es posa de Arïgui ; ver figura 2). El otro a rgumento 
es netamente politico : como Io sugieren los documentos escritos tanto como 
numcrosas tradiciones orales, Arïgui habria « usurpado » el titulo de capitan 
grande en 1887, dcsplazando a los hercderos legitimos, hijos de José lyambae. De 
manera muy oportuna para Arïgui, Sacayandc murio embrujado - segùn alegan 
hoy sus descendicntes - , y no hace fa it a demasiada imaginacion para encontrar el 
culpable en Arigüi . Con escaso reconocimiento y legitimidad , y acusado de lucrar 
con el envio de gente a la zafra, Arïgui fue expulsado del Tzozog a inicios del 
siglo xx. H oy, mas de un siglo después, la rivalidad entre los descendientes de 
ambos protagonistas persiste, con los mismos a rgumentos y ta l vez las mismas 
consecuencias : la muerte sospcchosa del padre del lider del Bajo, en 2003, fue 
atribuida a un acto de hechiceria . 
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2) Utilizando también argumentos mas al gusto del dia, cl linaje Sacayande 
alega que el Bajo Izozog se encuentra mas descuidado, en términos de desarrollo, 
que el Alto Tzozog, beneficiario durante los ùltimos arfos de la gran mayoria de los 
proyectos. Se <lice que Bonifacio Barrientos, del Alto, favorece a su zona de 
origen, y mantiene al « feudo » del Bajo en un perpetuo estado de pobreza y 
aislamiento. Sin embargo - dicen los bajefios - el Bajo Izozog es una zona mas 
« tradicional » que el Alto : mas izocefia, mas pura. No esta invadido, como el 
Alto, por los ava-chiriguano ; y esta menos expuesto, a diferencia de los dirigentes 
del Alto que viajan constantemente a la ciudad, a las influencias kami. A las 
acusaciones de aculturaci6n se afiaden también acusaciones de corrupci6n, eco 
de las empleadas hace mas de cien arfos contra Arïgui. Finalmente, se sostiene 
que el Bajo Jzozog es la sede « tradicional »del poder politico izocefio, puesto que 
alli vivia el mismisimo José Iyambae; a Io cual Bonifacio Barrientos responde 
que Güirayoasa o La Brecha, sede actual de la capitania en el Alto Izozog, es la 
capital cantonal. 

Las rivalidadcs entre los distintos linajes « reales » izocefios traducen, expre
san o disimulan una serie de conflictos. Se !rata de rencillas por el poder politico 
que también presentan un tinte territorial muy marcado. Las rivalidades también 
se expresan en términos étnicos, oponiendo a los izocefios « mas puros »del Bajo 
con los «mas al'a » o «mas kami» del Alto. No se trata de conflictos entre 
iguales. Si bien te6ricamente todos tienen el mismo derecho de reclamarse 
desccndientes de José lyambae, el linaje Sacayande quiere afirmar su mayor 
legitimidad en términos de una proximidad genea16gica. Ideol6gicamente un 
punto clave parece ser el idioma en el cual se exprcsan los conflictos : el paren
tesco y la « sangre » por una parte, y la legitimaci6n hist6rica por otra. En la 
practica el poder (la autoridad , el reconocimiento por parte de los de« afuera »y 
- factor no menos decisivo - el manejo del dinero) se encuentra en manos de 
Bonifacio Barrientos, y por consiguiente del Alto.« Alto» y« Bajo » Jzozog son, 
pues, términos topograficos, pero expresan también una clara asimetria en el 
piano politico. 

Esta dinamica sociol6gica que rodea a la iie1111111ia ete, o mas precisamente a la 
rivalidad entre las diferentes ramas de esta familia, no es nueva, ni propia de un 
1mico momento hist6rico. El Izozog fue poblado a inicios o mediados del 
siglo xv1 por esclavos chané (tapt) que huian de sus amos guarani (Matienzo 
1918, pp. 54-55 ; Combès ed. 1999 ; Combès y Lowrey 2004). Es mas que proba
ble, no obstante, que no se trataba de una zona desierta antes de la llegada de los 
fugitivos, sino mas bien el hogar de algunas comunidades chané, « puras » en 
comparaci6n con los tapt ya guarauizados que llegaron luego. Los izocefios 
- autodenominados tapi - reconocen , todavia hoy, a familias que identifican 
como « chané » en el Tzozog. Se trata de familias cuyo estatus no difiere en 
absoluto del de las demas, pero que no son consideradas como tapi. Decir que los 
tapt izoceifos « son » chané es entonces una observaci6n cierta, pero incompleta : 
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la hipotesis de un poblamiento chané « original » del Jzozog permite, por otra 
parte, comprender la identificacion actual, por parte de los tapi izoce11os, de otros 
« chané »no tapt, es decir no ex esclavos y menos guaranizados (o guaranizados 
luego, por los tapi-). Recientes soncleos arqueologicos pueclen apoyar esta hipo
tesis : identificaron en los baîi.ados del lzozog, es dccir en el extrcmo .Dajo, va rios 
sitios cuya ceramica presenta ciertas similitudes con las culturas ciel Mamoré en 
el actual clepartamento del Beni, fechadas entre 300 a 1000 d.C. (Dames y Moore 
2001, cap. 6). Esta similitud sugiere que los« pueblos de los baî\ados » tuvieron 
un lejano origen amazonico. Los autores no mencionan, curiosamente, a los 
chané ; si nos acordamos, sin embargo, que los chané cran parientes del grupo 
moje11o del Beni, y que pcrtenecian a la misma familia lingiiistica, no parece 
dcscabellado suponer que estas ceramicas son restos y evidencias de la ocupacion 
temprana, por parte de los chané - o al menos, mas alla de las etiquetas, por un 
grupo arawak - del extremo Bajo lzozog. En todo caso, los chané « puros » 
fueron rapidamente dominados, al menos en términos demograficos, por los tapt 
que llegaron desde el pie de monte, y que hoy constituyen indiscutiblemente la 
mayorîa en el lzozog. Es probable que los chané « verdaderos » hayan sido 
empujados, poco a poco, hacia el extremo Bajo Izozog, mientras los ta pt ocupa
ban el Bajo (sede, de hccho, de la familia « real »ta pt) y parte de Io que es hoy el 
Alto. 

Carccemos, para esta época, de informacion fidcdigna sobre la aristocracia 
izoceiia . Lo que si vale la pena subrayar es que los (escasos) relatas sobre el primer 
poblamicnto de la region hablan de una 111b11rul'iclia, Kaa Pott, como madre del 
«primer» Tyambae ; asi, la« familia real » habria existido « desde los origenes » 
(Combès ecl. 1999 ; Combès s.d.). Dcscle los mismos origenes, se perfila la division 
del territorio en zonas bien delimitadas : cl extrema Bajo, y el Bajo de hoy 12

, 

division que se traduce a su vez en una oposicion étnica y asimétrica entre chané 
« puros » y tapi- guaranizados. D e hecho en el siglo x1x, cuando aparcce mas 
documentacion sobre la « familia real » y sus linajes, los primeros conflictos 
registraclos oponen el extrema .Dajo y el Bajo Jzozog 13

• Un ejemplo : en 1865, 
José Iyambae y un ta l Gregorio Callumbare [Kayumbari] estaban « disputandose 
entrambos cl titulo de Capitan Grande de todo el Ysoso » (MHSC 2/82, 14-Vll-
1865) ; Kayumbari era capitan de Güiraendi en el extremo Bajo lzozog (MHSC 
2/85, 4-XJ-1967) y sin hacer caso a la autoridad de Jyambae, llego hasta la secte de 
gobierno para quejarse de los ganaderos blancos ciel lzozog (MHSC 2/85, 4-XI-
1867). 

Los titulos expedidos por la prefectura parecen ser solo un reconocimiento 
formai de otro respaldo mas legitimo otorgado por las mismas comunidades ; 
son, sin embargo, pruebas que alimentan la llama de los conflictos entre Ios 
distintos linajes de la « fami lia real ». Si bien José lyambae es reconocido hasta 
hoy, por todos, como un legitimo capitan grande del lzozog, no cabe duda de que 
pudo conserva r el cargo gracias al apoyo de la prefectura de Santa Cruz; como 
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no cabe duda, tampoco, de que tuvo que enfrentar a varios pretendientes al trono, 
entre ellos Kayumbari. 

Conflictos de linajes, confiictos territoriales, conflictos de poder, conflictos de 
asimetria : como Bonifacio Barrientos hoy, José Iyambae goza del reconoci
miento de las autoridades nacionales. El Bajo Izozog es la sede de la « capitania 
grande », y domina al extremo Bajo ; territorio incluso que José parece haber 
dado, en una verdadera reparticion de feudos, a uno de sus hijos (Albo 1990, 
p. 141). 

En mayo de 1871 un nuevo capitan grande es nombrado por la prefectura de 
Santa Cruz: José Arïgui Bacao. Este titulo se expide «conforme a los deseos 
manifestados por los vecinos de esa localidad » : es decir, los deseos de los 
ganaderos blancos de la zona (MHSC 3/96, 4-V-1871 ). En diciembre del mismo 
aîio, sin embargo, y en gran parte debido a quejas de lyambae seg(m puede 
entreverse en los fragmentarios archivos, la situacion cambia otra vez : el prefecto 
nombra nuevamente a lyambae como «Capitan Grande del Ysoso [ ... ] desde el 
punto de Ariyoé al Norte, con separacion e independencia del territorio del Sud 
que continuarà bajo el mando de su Capitan José Aringui Bacao » (MHSC 3/96, 
l 5-XII-1871). Este documento es el primer ejemplo historico de la division del 
lzozog en dos zonas, norte y sur, o respectivamente Bajo y Alto, siguiendo el 
curso del rio Parapet!. En esta época, sin embargo, el« Bajo » incluye gran parte 
del extremo Bajo, y el «Alto » gran parte del« Bajo » actual. No puede negarse 
la influencia de la prefectura en esta particion ; pero Io que sabemos sobre los 
conflictos izocefios nos permite, no obstante, suponer que los karai fueron mas 
bien utilizados por ellos para sus propias Juchas de poder. 

El cogobierno Iyambae/Arïgui fue a todas luces efimero y poco considerado 
por la prefectura, que sigue dirigiéndose (micamente a lyambae en los afios que 
siguen. En 1887 sin embargo, Arïgui seguia siendo un capitan muy importante 
(Thouar 1997). En los aîios siguientes, después de la muerte de José Iyambae, 
surge la disputa entre Sacayande, heredero legitimo, y Arïgui. Este conflicto ta! 
vez haya sido precedido por otro, entre el mismo Arïgui y un hermano mayor de 
Sacayande, Soporoke, rebelde asesinado por los kami de la zona con la compli
cidad de varios tapt. Thouar (ibid., p. 372) relaciona explicitamente el problema 
de la cleccion de Arïgui con la muerte de Soporoke. 

Luego, la expulsion de Arïgui, a inicios del siglo xx, deja el Izozog sin capitan 
grande por varios ai"ios : « los chané del Parapeti ya no tienen jefe principal », 
escribe Nordenskiôlcl (2002, p. 215). Invadiclas por las haciendas kami, las comu
nidades, antes asentaclas en la ribera derecha del rio Parapet! , comienzan a 
trasladarse hacia la orilla izquierda (Combès ed. 1999). Como resultado la zona 
hoy conocida como Alto Izozog, cobro cada vez mas importancia. El movi
miento se acentùa durante el siglo xx, primero con el regreso de los cornunarios 
tras la guerra del Chaco y la instalaci6n de la mayoria de ellos en el Alto Izozog ; 
luego, con una fuerte inundacion en 1959, que destruyo practicamente todas las 
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comunidades del extrema Bajo. Es revelador que entre los pobladores del Alto 
Izozog figuren muchas ava-chiriguano, llegados de las comunidades de San 
Antonio del Parapeti. lsiporenda y Kara pari, las primeras comunidades izocef\as 
del Alto, son comunidades ava-chiriguano, antes « fronteras » del Jzozog, y hoy 
(desde 1965) incorporadas a la capitania. El ascenso del Alto lzozog es, pues, 
inversamente proporcional con el ocaso del extrema Bajo. Si en 1875 podian 
con tarse mas de vcinte comunidades en esta ùltima zona, hoy solo cxisten Ires ; 
son grupos karai o mestizos, con un fuerte porcentaje de habitantes criollos. 

Una década antes de la guerra del Chaco surge una nueva figura carismatica : 
Enrique Iyambae, hijo de José. Su mérita fuc iniciar, treinta aiios antes de la 
reforma agraria de 1952, los tramites de los titulos agrarios. Esta época marca 
ademas la segunda aparicion « oficial »de la division entre Alto y Bajo lzozog. 
De hecho, los izoccùos contemporaneos hacen remontar esta division a 1923 
solamente, y no mencionan nunca el cogobierno de 1871. Este olvido es rcal, 
puesto que se advicrte que aqucllos acontecimientos no tuvieron consecuencias 
inmediatas. Pero tal vez se trate también de un olvido « diplomatico » : evitar 
mencionar los problemas enfrentados por lyambae y el « golpe de Estado » 
provoeado por Arïgui contribuye no poco a consolidar la capitania actual. 

E nrique llega asi a compa rtir oficialmente el poder politico, y Io hace con su 
sobrino, Casiano Barricntos. Se trata de una relacion asimétrica : el capitan del 
Alto (Enrique) es mas respetado y mas poderoso que el del Bajo (Casiano). En los 
tramites de tierra que se inician el capitan del Alto Izozog interviene siempre, ya 
se trate de comunidades del Alto o del Bajo Izozog ; Casiano Barricntos, por el 
contrario, solo aparecc en los tramites de las comunidades bajeiias, y no intcrfiere 
en aquellos otros que estân fuera de su jurisdiccion (IZ0-1, IZ0-3, IZ0-9). Un 
matiz étnico existe también, pues surge la nueva oposicion étnico-territorial entre 
el Bajo « mas tapi » y el Alto « mas ava », que desplaza poco a poco a la antigua 
diferencia entre chané (( mùs puros » y tapi mas guaranizados. 

En el caso del cogobicrno entre Enrique y Casiano no parece haber habido 
ningùn conflic to. Podemos aventurar una sugcrencia a l respecta : Casiano Bar
rientos, hijo de la hermana de Enrique, Maria Manuela, fue un hombre « sin 
padre », o casi, pues su padre fue un comcrciante kami, Juan Barrientos, que 
murio en 1892 mientras su esposa estaba embarazada de Casiano. Con un padre 
blanco dil1cilmente incorporable a la dinastia « real », Casiano tenia sin d uda 
menas legitimidad que Eurique. Su ascendencia karai le fue reprochada por un 
grupo de izocefios que quisicron acercarse a l ejército paraguayo durante la guerra 
del Chaco. Se a limentaron versioncs sobre una supuesta traicion de Casiano ; y 

fina l mente fue fusilado sin juicio, a l acaba r la guerra, por el ejército boliviano 14
• 

Poco antes de que cstallase la guerra, un incidente obliga a Eurique a dejar el 
poder y huir hacia la Argentina 15

• Casiano quedo como tmico capitan, aunque 
acompaiiado por su medio hermano, Bonifacio Arïgui. Las relaciones entre 
Enrique y Bonifacio era n pésimas. Una version recogida por Silvia H irsch (1991 , 
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p. 154) muestra que con la sa lida de Enrique se reavivan las rencillas inmemoria
les ent re los linajes: habria habido una disputa por el gobierno entre Casiano y un 
capitan y chaman local del extremo Bajo, Kasu. Kasu era, segùn nos conta una 
{mica persona eu el l zozog, el hijo de Soporoke y nieto de lyambae : represen
tante, en suma, de otro Jinaje tal vez « mas Jegitimo » que el de Casiano. 

La guerrn del Chaco culmina en el Izozog con la dispersion de las comunida
des y de su gente, con la pérdida de todos los cultivas y el fusilamiento de Casiano 
acusado de traici6n. Luego vuelve Bonifacio Arïgui, que ya en aquella época se 
hacia llamar Bonifacio Barrientos. Su med io hermano Je habria « dado su 
apellido » durante la guerra , en seüal de que « eran de la misma fami lia » por 
defender los mismos intereses. Casiano incorpora a Bonifacio en su propio linaje, 
mejor considerado que el de Arïgui. De hecho, Bonifacio siempre justific6 luego 
su prosapia insistiendo sobre su pertenencia a l linaje Iyambae por el lado 
materna, y sin hacer referencia jamas a ascendencia paterna. 

Casi al mismo tiempo que Bonifacio, Enrique también volvi6 a l Izozog. 
Comenz6 asi un nuevo cogobierno entre Alto y Bajo lzozog, entre Bonifacio y su 
tio. La convivencia en tre ambos fue dificil y, como antes, sobresale el capitan del 
Alto (Bonifacio) por sobre el del Bajo (Enrique). En 1953, cuando la subprefec
tura confirma su titulo de «capitan del Alto Izozog », atribuy6 también a 
Bonifacio el « mando supremo »de Iodas las comunidades de la zona (IZ0-14). 
El dominio pleno de Bonifacio se vio reforzado en 1958, con la muerte de Enrique 
l yambae. A partir de esta fecha los capitanes del Bajo se suceden a gran velocidad 
sin que aparezca una figura Io suficientemente carismatica como para poder 
contraponerse a Bonifacio Barrientos padre. Este ùltimo, asi, pudo sellar su 
dominio en 1965 cuando - mientras gozaba supuestamente de un solo titulo de 
«capitan del Alto Tzozog » - cre6 el cargo de « segundo capitan del Alto lzo
zog ». Este nuevo sistema designa a un 111b11r111•icha g11as11 regional, apoyado por 
dos « segundos capitanes » subordinados en cada zona. La historia, asi, sigue 
hoy con Bonifacio Barrientos hijo enfrentado con sus poco exitosos cont rincan
tes del Bajo Izozog, miembros del linaje Sacayande. 

Pero la IÎe1111111ia ete es ante todo una fa milia, y es en términos de parentesco 
que se expresa su dinamiea. La capitania es hereditaria, por mas que sea luego 
ratificada por una asamblea. En estas cond iciones, la cuesti6n crucial consiste en 
comprobar la mayor o menor legitimidad del pretendiente al « trono » en un 
con texto en el que di ferentes linajes se disputa n el poder. l Qué tipo de sucesi6n 
« real »existe - si es que existe - en el Izozog ? 

Algunos afirman que José l yambae fue hijo de Uchuapi. Esta version no 
coïncide con Io que dejan entrever las fuentes escritas, donde ambos capitanes son 
mas bien contemporaneos. Sin embargo, prevalece la idea de una sucesi6n lineal 
de padre a hijo. De la madre de Iyambae no sabemos absolutamente nada . Sigucn 
luego (sin madre conocida tampoco, y sin que podamos afirmar siquiera que 
hayan sido hijos de una misma mujer) los primeras herederos suyos : su hijo 
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Soporoke, asesinado par los kami ; y su hijo Sacayande, rùpidamente suplantado 
par Arïgui. Demasiado joven en 1887, Enrique Iyambae es otro de los hijos que 
lleg6 a scr capit{m . En los tres casas solo podemos a firmar que la tra nsmisi6n del 
poder se llcv6 a cabo siguicndo la linea paterna, aunquc sin que esta excluya, en 
ausencia de datas suficientcs, una posiblc influencia del lado materna. 

El casa de Arïgui resulta interesantc porque es atipico, siempre y cuando 
supongamos que existe un tipo claro de succsi6n en el Izozog. Muchas dicen que 
Arïgui « no cra nada » - no era capitan, ni pertenecia a la« familia real » - antes 
de casarse con Maria Manucla Iyambae. Son versiones que, a nuestro juicio, 
deben poco a la realidad hist6rica, y mucha al odio colectivo hacia el personaje 
y/o su descendiente, el actual capitan grande. José Arïgui tcnia como segundo 
apellido Bacao, nombre de un capitan local en 1855, par ese entonces un probable 
miembro de la« familia real » (ANB MI 1857 161/52, 27-VIII-1 857). Sabemos, 
por otra parte, que ya en 1871 Arïgui cra capitan del Alto Izozog. Cabe subraya r 
que en 1887, cuando lleg6 a scr nombrado capitan grande par Thouar, Arïgui no 
estaba casado todavia con Maria Manuela : su union con la heredcra de Iyambae 
tuvo lugar dcspués de 1892. Parece razonable, entonces, pcnsar que Arïgui si 
perteneci6 a algùn linaje « real ». El hecho de que, en las generaciones posterio
res, sus hijos y sobrinos se siguieran casando con miembros de la « familia rcal » 
(ver Figura 2), parece respaldar esta hip6tesis. Sin embargo, la fa lta de datos no 
permite excluir otra hip6tesis que apa rentemente cuenta con la mayor acepta
ci6n, excepta claro esta del li na je ex-Arïgui , rebautizado Barrientos : la« toma de 
poder » de Arïgui en 1887, utilizando sin reparo la prcsencia de Thouar, fue 
« legitimada » mediante su (postcrior) matrimonio con Maria Manuela 16

• Los 
descendicntes de Arïgui , asi, no tendrian mas legitimidad que la de su prosapia 
materna. De hecho, como antes su padre, Bonifacio Barrientos hijo se explaya 
sobre su ascendencia Iyambae; y, si bien apela a menudo a l nombre de su padre, 
no mencion6 nunca, hasta hacen muy pocos afios, a su abuelo Arïgui. E n cuanto 
a Casiano, la situaci6n es mas clara todavia : hijo de kami y huérfano de padre, no 
tuvo nunca mas legitimidad que su ascendencia materna. 

No se distingue, ana lizando estas diferentes casos, una linea clara de sucesi6n 
para el cargo de capitan grande. Los ejemplos de Bonifacio padre y de Casiano 
podrian llevar a suponcr una preferencia par el lado materna. Pero scria inexacto, 
o al menas insuficiente, pues tanto Casia no coma Bonifacio tuvieron que carga r 
con su funesta herencia paterna, un kami para el uno y un capitan « ilegitimo » 
para el otro. Asimismo, los casas de Sacayande y Enriq ue, si bien no diccn nada 
en cuanto a una posible herencia por el lado materna, dejan en cla ro que 
obtuvieron su « sangre rea l » par la via agnatica. 

No todos los miembros de la « familia real » llega n a ser capitanes grandes, 
sino que ocupan cargos de honor y prcstigio en las comunidades. Observando 
cstos casos para amplia r nuestra muestra de « nobles » izoceiios, podemos afir
mar que la transmisi6n del poder y de la« sangre » no es unilineal sinoque parece 
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ser cognatica. Cognatica, pero que opera claramente bajo una condicion idcolo
gica : para tener acccso a los diferentes cargos, para tener poder, ambos asccn
dientes, padre y madrc, deben ser «nobles», deben « tener sangre ».Los izoceii.os 
seguirian, de esta manera, un esqucma muy proximo al observado hace mas de 
doscientos ailüs por Sanchez Labrador. 

La endogamia de la « familia rcal » es la condicion sine qua 11011 de la 
transmision del poder, y la herencia cognatica es manejada segùn los intereses y 
las circunstancias. Cuando es necesario, el lado materna (Maria Manuela) pre
domina para Bonifacio Barrientos ; cuando es nccesario, también, sus opositores 
enfatizan por el contrario su lado paterno ; cuando es nccesario, fiualmente, 
Bonifacio, hijo de Arïgui, pertenece al linaje Barrientos. De la misma manera, la 
« rcgla » de la uxorilocalidad se ftexibiliza segùn las circunstancias : el hombre 
izoceii.o va generalmente a vivir con la familia de su esposa, pero si dicha mujer es 
una simple cornunaria, y el esposo un miembro de la « familia real », Io mas 
probable es que la regla se invierta, evitando la dispersion del poder y los 
privilegios. 

También parece « atipico »el caso de Casiano Barrientos. Es posible esgrimir 
algunas hipotcsis al respecta. Primera, que Enrique Iyambae haya escogido a 
Casiano precisamente porque le faltaba legitimidad, asegurando de esta forma su 
preeminencia en el cogobierno. La relacion entre ellos, ademas, es precisamente la 
analizada por Susnik (1968) y Braunstcin (1983), que une al tio materna (tufli) 
con su sobrino (hii) en una relacion asimétrica en la cual el MB goza de una gran 
consideracion y el ZS le debc no solo lealtad, sino apoyo militar y politico. Otra 
hipotesis consiste en suponer que Casiano estaba dotado de cierto prestigio 
precisamente por su ascendcncia karai; de hecho, Io que mas recalcan los 
izocefios sobre él es su excelente dominio del castellano y su capacidad para tratar 
con los blancos. Esto no impidio que, cuando quedo solo en el cargo, su herencia 
karai se volcara en contra suya, a menudo manipulada por otros linajes mas 
« Jcgitimos » : entre los traidores izocefios que denunciaron a Casiano, los testi
monio citan a un ta! José Maria Iyambae (Figura 2) que se valio, con seguridad, 
de su apellido para afirmar sus derechos. 

Si la herencia cognatica se encauza, intcrpreta y manipula estratégicamente, 
Io mismo sucede con respecta a los valores atribuidos a esta herencia. La prosapia 
karai de Casiano fue sucesiva o simultaneamente reivindicada con orgullo, y 
luego considerada como una mancha indeleble. El ùltimo y mas reciente ejcmplo 
de este proceso es la « recupcracion » por parte de Bonifacio Ilarrientos del 
odiado linaje Arïgui. Fortalecido por su reconocimiento oficial en el nivcl nacio
nal, y en respuesta a los que dudan de su legitimidacl, el capitan grande esta 
empezando discretamente a revalorizar su herencia. En 2003 encargo un cuadro 
para la oficina del Jzozog en Santa Cruz, que representa a «Bonifacio Arïgui 
Ilarrientos Iyambae », su padre, entregandole el manda bajo el auspicio de tres 
linajcs ; ese mismo atfo, también, el principal campamento del parque nacional 
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Kaa-Iya, en Güirayoasa , Alto Jzozog y« capital » izoceî\a, recibio el nombre de 
Arïgui. 

« CASAS» CHANÉ 

Las jefaturas chané no poseen aq uella dimension igualitaria que analiz6 
Saignes apoyandose en las teorias de Pierre Clastres. Todos los hechos apuntan, 
por el contrario, hacia jerarquias y asimctrias, que corroboran las observaciones 
mas antiguas de Nordenskiôld. Existieron y aùn existen « aristocracias »con una 
dinâmica sociologica y una legitimacion ideologica definidas, que desempe1fan 
una funcion fundamental no solo en el piano politico, sino en la articulacion de 
una serie de dimensiones temporales, territoriales, simbolicas y étnicas sobre las 
que se estructura la continuidad de los chané e izocefi.os. Pero no basta con 
afi nnar la existencia del fen6meno ; es preciso comprender con cierto detalle 
tanto la mecânica de su funcionamiento como su notable éxito a través de los 
aî\os. Para ello, veremos en qué medida el concepto levi-straussiano de« Casa » 
puede servir para comprender la fie1111111ia ete izocefi.a y el caciq11is1110 de los chané. 

Conciliando principios aparentemente contradictorios, como hipergamia/ 
hipogamia, exogamia/endogamia, descendencia/alianza o patrilinea lidad/matri
linealidad o derecho de sangre/derecho de clecci6n, la Casa provee un « esquema 
organizador » que traduce distintos conflictos politicos, reclamos econ6micos, 
disputas por el podcr y reivindicaciones étnicas o territoriales en un lenguaje 
(111ico, totalizador y comprehensivo, que construye una legitimidad concebida en 
términos de pa rentcsco y alianza (Lévi-Strauss 1996, p. 145). Utilizando y sub
virtiendo el parentesco para sus propios fines, la Casa combina« intercses reales 
y genealogias miticas, procurando un fundamento absoluto a las empresas de los 
grandes» (Lévi-Strauss 1987, p. 162). 

Tanta en el caso izocefi.o como en el chané parece indudable que el idioma en 
el cual se concibe y se explica la pertenencia a los linajes de prestigio se articula en 
torno de grados de distancia parental. Este lenguaje encarna una ideologia muy 
explicita de la estirpe, la alcurnia, el rango, la genea logia, la jcrarquia y la 
consanguinidad real o ficticia. En todos los casos se afirma que la pertenencia a 
las élites cacicales es una cuesti6n de« sangre », incluso expresada, en espaùol, en 
términos de« pureza », « herencia » o « raza ». No es casual que los chané y los 
izocenos escojan estos términos, pues se ajustan con ciertas rcprcsentaciones y 
practicas concretas. En primer lugar, con un ideal prestigioso de « pureza » de 
sangre. Un pretendicnte a Iajefatura que solo pueda reivindicar una ascendencia 
prestigiosa por el lado materna se encuentra en desventaja por ser « menos 
puro » que aquel cuya legitimacion se ramifica bilateralmentc. Al contraer una 
alianza hipergâmica un Ego que « no es nadie » asciende socialmente; de forma 
complementaria, casarse « afuera » de la familia de prestigio implica debilitar la 
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sangre, el prestigio y la consicleraci6n. Pero también concluce a reclistribuir el 
poder, Io cual nos conduce al piano de Jas practicas. En scguudo lugar, pues, 
existen mecanismos y estrategias orientados hacia las repeticiones preferenciales 
de alianzas entre linajes de prestigio, la evitaci6n consciente de la dispersion del 
patrimonio familiar, el nombramiento ritual del heredero, los rcpartos de« feu
dos »y cl matrimouio avuncular de los big men. 

No es raro que esta ideologia de la sangre, la pureza y la endogamia se 
traduzca en términos étnicos. Los chané y los izoceiios suelen descalificar a sus 
eventuales conteudientes politicos acusândolos de « chiriguano », « kami », 
« menos puro », « cruzado » o « entreverado ». En el contexto mas abarcativo de 
las relaciones intcrétnicas, comprobamos también que los capitanes chané eran 
concebidos explicitamente como garantes del aislamiento, la endogamia y la 
pureza étnica del grupo entero ; de alli la frecuente asimilaci6n entre la endoga
mia de rango de los« Grandes» y la « pureza étnica » de la comunidad. 

El funcionamiento interno de las Casas organiza ciertamente la participaci6n 
de ciertos individuos en lineas de afüiaci6n geneal6gica, pcro también apunta a 
mecanizar la transmisi6n de clerechos, bienes y obligaciones. En ambos casos la 
invocaci6u de pertenencia a una Casa de prestigio constituye un meclio de 
legitimaci6n idcol6gica de primer orden . Los miembros gozan en primer lugar de 
un acceso privilegiado a bienes materiales que acentùan sus diferencias « de 
sangre » respecto ciel hombre comùn. La cndogamia se tracluce en monopolio. 
Entre los izoceiios, las familias de los capitanes han establecido un férreo control 
de los cargos« tradicionales » (capitanes, chamanes, consejeros); pcro, también, 
de las oportuniclacles ccon6micas que surgen en proycctos estatales o privaclos de 
clesa rrollo, puestos de trabajo como enfermeros o maestros, c incluso como 
contratistas de la za fra ; por ùltimo, hemos constataclo también la estrategia 
clientclistica de retribuir con el acceso a estas ventajas econ6micas a sus seguido
res leales. Entre los chané argentinos, si bien se percibe algo de este acceso 
prcfcrencial a los puestos !aborales, existe sin embargo un cierto margen que 
pennanece abierto a una «ca rrera de talentos », Io cual permite mayores opor
tunidades para el surgimiento de nuevos dirigentes. Estas dirigencias alternativas 
encuentran espacios de poder en las organizaciones de representaci6n supra
comunal, los consejos comunitarios o las agrupaciones religiosas, y pueden 
trabar o no relaciones arm6nicas con las élites traclicionales. 

Las Casas transmiten, sin embargo, bienes de otra naturaleza. Las élites 
izocer"ias heredau - y disputan - apellidos de prestigio (Iyambae, Barrieutos, 
Sacayande), en torno de los cuales se articulan los linajcs. Estos patronimicos han 
desempeiiado un pape! crucial en las reivindicaciones del poder politico, legiti
mando a algunos (Iyambae) y cuestionando a otros (Arïgui). Sea como fuere, es 
evidcntc que los apellidos destacan a cicrtas familia s por encima de los comuna
rios corrientes. De la misma manera, entre los chané argentinos, el apellido 
Centcno, su familia y los stocks de nombres de la misma se asociaron a Io largo de 
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todo el siglo xx con la persistcncia del « caciq uismo ». La pertencncia a la Casa 
compor ta, por otra parle, la hcrencia de rclaciones socia les« negativas »,signa
das por la sospecha, la acusacion y la venganza. Es el caso del tenaz odio izoce11o 
hacia la memoria de Arïgui, o la voluntad persistente de los lidercs chané por 
desestabilizar la legitimidad de otros capitancs buscando ubicar en su lugar a 
algùn familia r o aliado suyo. 

Las Casas apa recen también como custodios o administradores privilcgiados 
de la cultura, la lengua, el espacio y la temporalidad . A primera vista nuestras 
observaciones pa recen coincidir con el testimonio de la literatura etnografica : la 
teoria ca nonica ha definido a los lidcres gua rani-hablantes por su inusua l capa
cidad oratoria o cognoscitiva. Sin emba rgo, la destreza retorica de los lideres 
chané e izoceilos parece ser tan solo una parte de una logica de apropiacion 
cultura l mas amplia, consistente y sistemùtica . Las Casas preservan una estruc
tura simbolica y cosmolôgica que comprcnde ciertamente la lengua, pero tam
bién la catcgorizacion colect iva del espacio o la propia conciencia historica. En 
una palabra, descmpeilan la funcion de auténticas élites intelectua les. 

Si bien en grados dist intos, ent re los izoceilos y entre los chané los capi tanes y 
sus fa milias se presentan como « duei'ios de la tierra ».No Io haccn solo en virtuel 
de un cicrto manejo « simbolico » de la misma, sino que la misma practica 
cotidiana demuestra que el 111b11m1>iclw reparte la tierra entre sus comunarios. En 
el caso del Izozog, la distribuciôn geogrùfica no parece ser sino un reflcjo de la 
d istribuciôn de los cliferentcs linajes. De igua l mancra, como hcmos visto en los 
casos de E nrique Iyambae en el Izozog o Mocapoy en el noroeste a rgent ino, con 
el correr de los aùos se advierte un clesplazamicnto de las funciones de los 
capitanes : de sus antiguas empresas bélicas han pasado a ocuparse de la Jucha 
por las tierras ; una ta rea que - como antes la gucrra - contribuye a sustentar su 
legitimidacl. 

Lo mismo sucecle respecta de la conciencia temporal. El atesoramiento de 
genealogias fa miliares parece haber articulado la acl ministraciôn colcctiva de la 
memoria y cl tiempo. La historia de las comunidades es la historia de las hazaiias 
y dcsventu ras de sus capita ncs 17

. Esta cstructuracion de la memoria grupa l en 
torno de cicrtos hitos mnemônicos, relacionados intimamentc con los gobiernos 
succsivos de los capitanes y sus actas mas signi ficativos, posibilita uu estudio de 
las tradiciones orales con una profundidad temporal impensable en otros grupos 
étnicos chaqueii.os. Mùs alla de que las genealogias puedan habcr sido manipu
ladas, encauzadas, corregiclas o aun fraguadas con el carrer de Ios aii.os, Io cierto 
es q ue parecen revela r una intenciôn explicita por rcpresentar una continuidad 
diacronica mùs o mcnos lineal ; no es casua l, en este sentido, que Lévi-Strauss 
(1996, p. 145) destacara en la Casa una « voluntad consciente de apertura hacia 
un deveni r historico ». 

Resta analizar cômo se heredan los privilegios jurales de generaciôn en 
generacion. Desgraciadamente la evidencia no permitc saber con ccrteza si las 

90 



Combès y Villar « CASAS» EN EL CHACO ARGENTINO Y fiOLIVIANO 

siete gcneraciones de caciques que recuerdan los chané fueron padres e hijos 
« reales » los unos de los o tros. La teoria indica que cada cacique lega su cargo a 
su hijo mayor, siguiendo la linea agnâtica. En el Tzozog también, existe cierta 
predilecci6n idcol6gica por la 16gica de la agnaci6n. Pero los datos expuestos 
permiten dudar de un panorama tan sencillo. La historia entera del Izozog, por 
ejemplo, muestra c6mo la hcrencia cognâtica ha sido sistcmaticamcnte mane
jada , disimulada o invocada scgùn las circunstancias. El caso argentino pa rece 
aùn mas difuso. En dos casos concretos sabemos que los hermanos mayores de los 
caciques actuales no desempeilan el cargo ; asimismo, la t radici6n oral mcnciona 
o tras procedencias o apellidos de los lideres hist6ricos del linaje de Tuyunti, cuya 
transmisi6n no coïncide con las lineas geneal6gicas que la mayoria de los infor
mantes suelcn declarar en la actualidad . F inalmente, no puede ignorarse el 
contexto de refercncia compa rativa que constituye el ârca cultural del Gran 
Chaco. Por Io general no hay en ninguno de los grupos chaquefios pautas de 
dcscendencia o afiliaci6n demasiado marcadas, y a la tradici6n de una bilatera
lidad generalizada se complementa con la vigencia de la uxorilocalidad. En cl 
Tzozog, las reglas de residencia se vuelven mas flexibles cuando el que se casa es 
miembro de la Casa« rcal ». Esta prâctica tan frecuente - esta« dialéctica entre 
la filiaci6n y la rcsidencia »(Lévi-Strauss 1987, p. 146) - impide postular con 
ligereza cua lquier pauta inequivoca y directa de afiliaci6n. Si bien hemos suge
rido que el chané comt'111 es - por asi decirlo - mucho mas « chaqueiio » que su 
aristocracia cacical, la afiliaci6n en esta ùltima asume formas complejas, porno 
decir tortuosas. Mas que una linea de descendencia dirccta, la dinastia cacical 
parecc haberse estructurado en torno de una serie sinuosa, flexible y dùctil de 
trausmisiones cognaticas o indiferenciadas, cuyos criterios variaron de acuerdo 
con los intereses, los contextos y las coyunturas (ibid., p. 146). 

Toda una scrie de mecanismos ideol6gicos, no obstante, permite a los chané 
reprcsentar n posteriori el funcionamiento de las Casas bajo una fachada unili
neal. Sea « rca l » o « clasificatoria » la afiliaci6n a los linajes cacicales, parecc 
evidcnte q ue su misma persistcncia geneal6gica revela una forma dcfinida 
mediante la cual han conccbiclo su propia continuidad : una linea agnà tica que se 
remonta hasta el antepasado, José lyambac en el Izozog, Cochou en Argen
tina . 

N o es solo la descendencia la que se puedc manipular, moclelar o invertir para 
legitima r aspiraciones politicas. También es precisa una administraci6n inteli
gcnte de los lazos de alia nza. Asi, en el Tzozog encontramos reparticiones de 
feudos casi medievales entre los hijos del 111b11r11vicha g11as11, y Io mismo hicieron 
los capita nes regionales chané. Los grandes jefes podian casarse, o bien casar a 
sus hijos, con las hijas de los jcfes locales, expa nclienclo el espectro de sus 
rclaciones a finales para lograr un control politico màs accitado. Pero, scgùn los 
interescs del momento, también podian opta r por la estratcgia contraria, 
contrayendo la red de alia nza casandose o casa ndo a sus hijos con las respectivas 
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ZD, evitando el scrvicio uxorilocal y reforzaudo la coucentraci6n de fuerza de 
trabajo, poder politico y militar dentro del li na je. Dar o recibir mujeres, endoga
mia o exogamia, hipergamia o hipogamia parecen, eu defiuitiva, técnicas o 
estrategias utilizadas de forma alternativa o simultanca para ampliar o cerrar la 
red matrimonial segùn las conveniencias. 

Otra de las antinomias en las sociedades de« Casas» se da entre el derecho 
hereditario de sangre y, por otro, la elecci6n o el voto (Lévi-Strauss 1996, p. 144). 
Se trata de una cuestion candente si tenemos en cuenta el énfasis - a nucstro juicio 
excesivo - que la literatura ha otorgado a la asamblea en la organizacion politica 
de los grupos de habla guarani. En primer lugar, quienes logran mayor persuasion 
y por cnde mayor adhesion en la asamblea - es decir aquellos que« saben » como 
hablar - pertenecen en su enormc mayoria a las familias de prestigio. Las asam
blcas, mas que pennitir el surgimiento de nuevos dirigentes, ratifican y tiî\en de 
legitimidad a los« Grandes» de siemprc. Un examen de la tumultuosa historia 
del Izozog permite comprobacioncs suplementarias. Una costumbre efectiva de 
legitimacion, sobre todo cuando la succsion puede originar disputas, es que un 
lider transmita en vida su cargo a su propio hijo : es Io que hizo Bonifacio 
Barrientos padre, confirmando ante cl pueblo la sucesion en una instancia casi 
ritual y diluyendo cualquier posibilidad de eleccion. En el caso argentino, sabe
mos que después de la mucrte del cacique Mayari a nadie se le ocurrio elegir un 
nucvo jefc, sino que sus hijas dcscmpeî\aron las funciones cacicales por algùn 
tiempo hasta que su hcrmano Taparindu tuvo la edad necesaria para acceder 
formalmente al liderazgo - que, solo entonces, fue ratificado por la asamblea 
comunal. Las asambleas, en suma, parecen haber legitimado mas lideres que los 
que han creado. Mas que redistribuir y equilibrar el poder politico, pareccn habcr 
sido utilizadas para rcforzar aùn mas su concentracion en puntos estructurales 
bien determinados. 

En la disputa por la legitimidad, los argumentas no sicmpre sigucn !incas fijas 
ni careccn de contradicciones e inconsistencias. Cada cual reivindica las armas 
que convicnen, y las defensas y las acusaciones siguen el patron de las ciclicas 
antinomias entre tradicion/aculturacion , antiguos/advenedizos, chané/chiri
guano o ta pt« guaranizado ».Lo mas probable es que la misma acusacion que A 
dirige a B sea, en pocos aifos, la que el hijo de B utilice para cuestionar al hijo de 
A. No es una exageracion. La misma acusacion de« aculturado » o « mestizo », 
que en el Izozog fue cndilgada a Arïgui, que hoy los miembros del linaje 
Sacayande desempolvan para cuestionar al actual 111b11rul'iclw guasu, o que los 
chané utilizan para minar la lcgitimidad de determinados caciques, pudo también 
ser encauzada a la inversa : el mismo Arïgui utilizo el apoyo de la prefectura 
provincial para construir una legitimidad erigida sobre titulos oficiales y recono
cimientos externos. De igual modo buena parte de la fortaleza actual del linaje 
Barrientos descansa sobre el monopolio de la administracion de las ayudas 
financieras y las relaciones exteriores. 
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Trofeo de los vencedores de la historia, la Casa es una construccion ideologica 
que fundamenta o legitima una contingencia arbitraria. Manipulando las alcur
nias, las estirpes y los linajes, justifica como, entre todas las lineas de transmision, 
afiliacion y herencia - todas igualmente posibles, todas igualmcnte legitimas -
algunas triunfan y otras no ; y algunas perduran mientras otras cacn en el olvido 
o aun cl oprobio. Pero el hecho de quién « triunfa »es casual. La Casa funciona, 
justamcnte, legitimando esta contingencia mediante los lenguajes del parentesco, 
la consanguinidad y la alianza. El corolario metodologico es que su fun
cionamiento no pucdc predecirse con certeza. No se trata de una estructura de 
linajes, ni una institucion de parentesco en sentido estricto, sino mas bien de su 
utilizacion estratégica , ocasional y hasta caprichosa por parte de los actores 
sociales. 

Si bien destacamos la conciliacion de antinomias como apertura y clausura, 
endogamia y exogamia, tradicion y aculturacion, patrilinealidad y matrilineali
dad, unilinealidad y cognatismo, seria demasiado comodo afirmar que en cada 
caso se trata de dos « idiomas » alternativos mediante los cuales las sociedades 
chané e izocena han qucrido representar su propia continuidad. No basta con 
afirmar, eu otras palabras, que existe por un lado el imaginario igualitario y 
armonico de la gente comùn, y por el otro los discursos aristocraticos de la 
estratificacion, la endogamia y la jerarquia. Si bien no negamos la coexistencia de 
am bas logicas, es preciso destacar que en cada caso solo uno de los principios ha 
sido el elegido para representar al grupo ante cl exterior. Esta estructura parece 
formar parte de la ideutidad mas general de estos grupos étnicos. Existe siempre 
una tension entre los dos principios que involucra cada antinomia ; pero, tam
bién, en todos los casos, ésta se resuelve ideologicamente subordinando a uuo de 
ellos y concediendo una legitimidad mayor al otro, que es el que representa 
conccptualmente a la totalidad del grnpo. En términos de Louis Dumont (1980), 
se trata de unjuego de oposicioncsjerârquicas. Las Casas no procuran legitimar, 
mediante sus contiendas dinâsticas, un estado de cosas simétrico ni igualitario. 
En su actuacion detectamos, por cl contrario, cierta inclinacion por una logica de 
la asimetria (Combès y Saignes 1991 ) . 

La afiliacion concreta a los linajes cacicales chané e izocenos puede ser 
patrilateral, matrilateral 0 bilateral, pero la linea agnâtica es claramente la mas 
prestigiosa. De la misma manera, la exogamia y la endogamia se combinan en 
permutaciones distintas segùn los casos, pero la ideologia cnfatiza una logica de 
clausura de los lazos de alianza ; de alli el lenguaje predominante de la« sangrc », 
la « pureza »y la « raza », luego extrapolado a la identidad étnica del grupo. En 
Argentina, distintos linajes y parcialidades se enfrentan por las jefaturas locales ; 
pero solo uno de ellos, el linaje de Tuyunti, ha « representado » a la etnia chané 
cuando se trata de trabar relaciones con el exterior. Lo mismo sucedc entre los 
izocenos. Una perdurable oposicion entre dos zonas geograficas se traduce en 
términos territoriales (Alto y Bajo Izozog), étnicos (ava-aculturados vs. tapi 
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« puros ») y econ6mico-politicos (riqueza corrupta vs. pobreza). El testimonio 
etnohist6rico es claro : cada una de estas dos zonas tiene su propio 111b11n11•icha ; 
pero en todos los casas, cuando se trata de establccer relaciones con el cxterior, la 
totalidad unificada del Tzozog es representada por el 111b1m11•ic/1a guasu, q ue 
invariablementc pertenece a la zona de rio arriba. 

Un ultimo punto. Los conflictos y las rivalidades entre los distintos indivi
duos, facciones o linajes no cuestionan el modela de estratificaci6n jerarquica. 
Discursos todos de la tradici6n, la cultura y la pureza étnica que cuestionan al 
eventual 111b11mviclta, pero que no hacen mas que revalidar la instituci6n de la 
jefatura. Ni los izoceîios discuten la existencia de la iie1111111i{[ ete, ni a ningùn 
chané se le pasaria por la cabeza la posibiliclad de un mundo sin caciques : s61o se 
discute quién tienc Ios argument os para llenar el casillcro. 

PALABRAS FINALES: CASAS CHANÉ EN« DEMOCRACIA GUARANT » 

Si bien hoy persisten las rivalidades en tre los linajes izoceùos, ha pasado el 
tiempo ya en que un Bonifacio Barrientos podia decir en voz alta que « la 
capitania esta en la sangre ». Hacia afucra al menas, cl capitan dcbe ser cohcrente 
con otras tendencias que aparccieron en Bolivia en la década de 1980 : el discurso 
de los movimicntos aborigcnes, la lucha y los derechos indigenas, discursos 
acompaùados - y nutridos por - un fl orecimiento sin precedentes de ONG, 
instituciones de desarrollo, organizaciones «de base», etc .. 

En 1987 naci6, bajo el impulsa di recto de una ONG cat61ica, la Hamada 
Asamblea del Puebla Guarani (APG). El nombre Io <lice todo : la organizaci6n es 
una asamb/ea, que reivindica la vision can6nica - y muy democratica - del 
sistcma politico « chiriguano » ; o mejor dicho, en estas circunstancias, g11{[ra11f. 
Porque la asamblea es guarani, orgullosamcnte guarani. Rechazando el nombre 
de « chiriguano » pa r su supuesta ctimologia despectiva (« castigado por el 
frio », « cstiércol frio ») escamote6 su hercncia chané en beneficio exclusivo de 
sus raices guarani- acaso cl ùltimo episodio en la historia de la« guaranizaci6n » 
de los chiriguano. H ace pocos aùos, incluso, y valiéndose del prcstigio del que 
gaza en Bolivia, la APG incursion6 en el norocste argentino (Hirsch 2003). Sin 
embargo, se encontro con éxitos desparejos segùn se enfrentara con comunidades 
chiriguano, izoceùas o chané. l C6mo ha afectado el discurso - guarani pero, 
sobre todo, mas dcmocratico - a las viejas aristocracias chané? 

Si hoy los izocefios no se creen « chiriguano », Io cierto es que tampoco se 
declaran chané : Ios izoceifos «son» guarani, porque hablan guarani y porque 
son miembros, aun con tropezones y muchas problemas, de la APG. El nombre de 
tapt, rccordado por los chirigua no con toda su carga despectiva, es reinterprctado 
coma « los mas verdaderos », (( los mas puros », en suma un nombre « mas 
guarani », acordc con el gusto del dia. 
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El panorama es direrente entre los chané del noroeste argentino, que no 
manifiestan entusiasmo a lguno por un discurso que - como los invasores chiri
guano antaüo - invade sus tierras desde Bolivia . El discurso «guarani » es 
indiforente para las comunidades; es, claramente, un discurso chiriguano, un 
discurso « boliviano ». Empiristas consumados, los chané dcclaran que los chi
riguano son chiriguano, y los chané, chané. Se proclaman mas « autoctonos » 
que los chiriguano, mas tradicionalistas, mas conservadores de las costumbres, y 
mas argcntinos también . Si bien participan a lgunas veces de las asambleas o 
tallercs organizados por los movimientos indigenas, por Io gencral rehùsan ser 
incluidos en las organizaciones « guarani »de tipo supraétnico. 

Existen razones historicas que tal vcz puedan explicar es ta d iforcncia. Los 
chané estan presentes en el noroeste argentino a l menos desde mediados del 
siglo x1x ; es decir, llegaron mucho antes que los chiriguano. Los chiriguano 
aparecieron, décadas dcspués, como advenedizos extranjeros que venian desde cl 
nortc primero en incursiones bélicas y luego en busca de trabajo en los ingenios, 
o huyendo de la guerra del Chaco. Gran parte de la historia oral chané es una 
sucesion de combates contra los migrantes chiriguano. Los chané no sienten que 
nada los una con los chiriguano - excepto ta! vcz un idioma que, en todo caso, 
ticne también sus diforencias dialectales. Es notable que los chané en Argentina y 
en el Izozog sigan reclamando no solo su especificidad cultural sino, también, su 
superioridad étnica : los primeros rechazando la etiqueta « guarani », y los 
segundos proclamando una « superioridad guarani » sobre los« otros »guarani. 

En el caso de Bolivia , sin embargo, existe un factor de complejidad adicional. 
Adopta ndo el discurso de la APG, el Izozog ticne que enfrentarse con otro de sus 
malices : la« asamblea », la dcmocracia, la representatividad , cosas muy alejadas 
de capitanias que estan «en la sangre »y de una « familia real ». De hecho, bajo 
la influencia de varias ONG y de una ley democraticamcnte denominada « de 
participaci6n popular », la capitania izocelia tuvo que adoptar, en 1998, sus 
estatutos formales. Tres dias de discusion rueron nccesarios para la redaccion de 
los a rt icu los que regulan la eleccion del capitan grande; cont ra la opin ion de 
Boniracio Barrientos, y siguiendo los consejos de los técnicos y asesores de ONG, 
el cargo de 111b11m1•iclw guasu ya no es - en el pape! a l menos - heredi ta rio. 

l Se trata acaso de un auténtico golpe a la Casa« real »?No tanto. Primero, 
porque los estatutos estan confinados al pape!, una teoria que no va mas a lla de 
un borrador que los izoceilos comunes ni conoccn. Segundo, y mas importante, 
porque el « nuevo » requisito para llegar a ser capitan grande consiste en haber 
sido anteriormente capitan de comunidad. Esto significa, en la inmensa mayoria 
de los casos, que el pretendientc pcrtenece ya a la « familia rcal » izoce11a , y por 
tanto que el sistema no se vea arectado por las nuevas nonnas. Conscientes del 
acaparamiento de cargos por parte de una misma familia, algunos jovenes 
izoceilos, junto con aigu nos trabajadores de ONG , han comenzado a prcgonar 
que el anticuado sistema de« la sa ngre » debe ser reemplazado por criterios como 
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los titulos universitarios, la capacidad profesiona l, la idoneidad, etc. La capitania 
no niega de ningùn modo esta necesidad ; pero los estudios superiores son caros 
en Bolivia, e inalcanzables para la mayoria de las familias izoceiias. Los que si 
pueden cubrir el costo son aquellos cuyos parientes tienen cargos asalariados en 
la capitania, o trabajo remuncrado en las ONG : es decir - otra vez - los nùem
bros de los diferentes linajes « reales ». La capitania, consciente de la necesidad 
de« capacitaci6n », ha comenzado generosamente a distribuir becas de cstudio ... 
entre los j6venes de« sangre rcal ». 

Asi como a partir del siglo XIX el reconocimiento oficial de los capitancs por 
parte de los blancos se convirti6 en un argumento de peso en las Juchas internas, 
cl hecho de saber manejar la mecanica « democra tica »de las ONG y el Estado 
constituye una nucva herramienta para la Casa izoce11a. Bonifacio es reconocido 
por los mas altos niveles gubernamcntales como capitan del Alto y Bajo Izozog ; 
la reforma agraria de 1996 considera a un ùnico territorio izoceiio, al mando de 
un ùnico capitan. Mas todavia : lyambae, el apellido de la « familia real »,se ha 
convert ido en el vcrdadero slogan del Izozog. lvi iyambae, literalmente « tierra sin 
dueiio »,es el nombre de su territorio ; l1•i iyambae es el nombre de su oficina en 
Santa Cruz ; iyambae es el pueblo izocei1o ; e iyambae son sus dirigentes. Es un 
lema que, no hace falta decirlo, gusta mucho a las ONG que trabajan en la zona, 
a las instituciones gubernamentales, a los organismos de apoyo financiero, y a 
todos aquellos que trabajan con las organizaciones indigenas. Un lema que suena 
a Jucha, en cl cual reverberan ecos de libertad. Un lcma que, para los propios 
antrop6Jogos, rememora de algùn modo la « tierra sin mal » y la sociedad 
«contra cl Estado » que - dicen - anhelaban los guarani del siglo xv1. Pero 
mientras m {1s «sin dueiio »se proclaman, y mas apoyo se recibc dcsde fuera, m{1s 
iya (« duc11o ») son los dirigentes de « adcnt ro », donde lyambae sigue signifi
cando « tener sangre ». Iyambae representa a una jerarquia lcgitima, si, pero 
poco « rcpresentativa » de sus bases, y no exccsivamente democrâtica (Combès 
2003). 

Distinta parece ser la situaci6n en el noroeste argentino, aunque es probable 
que solo se traie de una simple cuesti6n de escalas, o aun de tiempo. Tal vez por 
una mayor facilidad de acceso a los cstudios, el chané comùn puede llegar con 
mùs frecuencia a ocupar puestos de importancia local como maestro, enfermero 
u otras especialidades técnicas. Pero poco o nada mas. En los Consejos Comuni
tarios un porccntaje considerable de los ca rgos estan ocupaclos por las familias 
tradicionales de dirigentes. Entre ellas y Ios pocos dirigentes nuevos que surgen, 
muchas veces carentes de legitimidad « tradicional », las relaciones no siempre 
son faciles. 

José es el mbumvicha electo de la comunidad X. Fuc electo por hablar bien el 
castellano. No goza, sin emba rgo, del prestigio que hemos refericlo en el caso del 
linaje tradicional. Una de las actividadcs prcdilcctas de los chané es el chisme 
( 11daye). La opi nion pùblica comenta y critica con acidez cada acto, dicho o 
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aparici6n de su 111b11ml'icha. Por ejemplo, organiza buena parte de la venta de 
artesanias, segùn afirma para proteger a su gente de las estafas de los intermedia
rios. Pero esta misma gente Io acusa sin demasiados miramientos de egoista, de 
acaparar y no repartir los bencficios de la venta, de no saber hablar en pùblico, de 
no convocar rcuniones. Peor aùn : a unque José sea uno de los pocos en la 
comunidad q ue recuerdan los mitos y relatas de los antiguos, preocupandose por 
preservar la lengua y la historia chané, la gran mayoria de la gente fundamenta su 
antipatia hacia él afirmando que cuando celebran la fiesta del arete, él suele 
negarse a toca r la flauta con ellos, permaneciendo apartado. Esto se traduce en la 
acusaci6n infamante de « vergiienza de su propia raza ». Con una expresi6n tan 
gra fica como acertada, el propio cacique se queja de que las habladurias Io 
« deshilachan » ; pero no se queda atras, y califica a su gente de vaga, inùti l y 
desagradecida. Es comprensible que haya intentado renunciar varias veces, sin 
conseguirlo en ninguna. El inestable equilibrio en que se sosticne su liderato se ve 
complicado aùn mas por la presencia de Pedro, su « cacique segundo »y opositor 
declarado. De hecho, Pedro es uuo de los principales animadores del 11dftye. Su 
discurso remite al arakae, la « época de los abuelos », el tiempo de los antepasa
dos, cuando los 111b11r111•ic'1a eran tradicionalistas y temibles guerreros. Por si csto 
fuera poco, Pedro es pariente cercano del linaje tradicional de capitanes, cuyo 
apoyo explicita, abierto y pùblico hacia su persona no hacc sino desestabilizar 
todavia mas la precaria situaci6n de José. 

Mas alla de que nadie presente prucbas concluyentes para respaldar las 
veladas acusaciones, y que a fin de cuentas todo queda en habladurias que pocos 
estan dispuestos a sostcner abiertamente, es claro que no es la invest idura cacical 
la que se cncucntra en tela de j uicio, si no el desempeiio persona! de José. Pero 
aunque se cuestionc a l individuo y no a la instituci6n, es significativo que eu 
reiteradas oportunidades, cuando el cuestionado cacique quiso rcmmciar, 11adie 
aceptara su decisi6n. Pensamos que esto se debe a la coyuntura contemporanea. 
El 111b11rul'ic/1a oficia de mediador entre la comunidad y el mundo ; como corola
rio, es « responsable» por las relacioncs entre ambas csferas. Agente de cambio 
pero a la vez dependientc de la legitimaci6n tradicional, el cacique queda atra
pado en una posici6n ambivalente. La comunidad deposita su destino en manos 
de un lider no muy convencido de enfrentar tamaiia tarea. Cualquier desgracia le 
es imputada de inmediato ; y los éxitos y las bonanzas, que también se le 
atribuyen, ùltimamente rcsultan algo escasos. E l imaginario colectivo subraya 
con insistencia implacable la oposici6n entre los poderosos caciques de antailo y 
sus pobres sucesores. José se encuentra en la posici6n de chivo expiatorio, y no 
precisamente en el (mas honorable) seutido frazeriauo. 

Es evidente que el 11dftye es crit ico, pcro Io es en términos de un sistema de 
va lores y rcpresentaciones comparticlos, con respecta a los cua les se mide y 
contrasta la conducta del cacique (Villar 2001). Lo que apunta de nucvo al 
soporte idcol6gico de la investidura cacical. Es claro q ue José no cuenta con la 
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misma legitimaci6n « sincr6nica »de la que puede servirse el cacique de Tuyunti, 
basada sobre el alcance excepcional de su red de parentesco y alianzas matrimo
niales; tampoco goza de la legitimaci6n « diacr6nica »que le podria otorgar un 
prestigioso linaje dinastico. Frente a las gcnealogias de Taparindu, no puede si no 
aparecer como un advenedizo. Sin embargo, Io curioso es que José deba apelar a 
estos mismos argumentos, y que deba expresar su defensa en términos de paren
tesco si quiere lograr una legitimidad que al menos por el momento le ha 
resultado esquiva. También afirma que su propio abuelo viaj6 en busca de las 
tierras con el mitico Mocapoy ; pero, sin embargo, la historia« oficial »ciel linaje 
principal es scsgada, y por ello 110 Io reconoce. De la misma forma, sostiene que 
hered6 su cargo de su hermano, y éste a su vez de sus padres y sus abuelos ; es 
decir, que también traza su ascenclencia en forma de linaje, y se presenta como un 
descendiente de caciques. Esto es discutido por el resto de la gente. La defensa y 
su refutaci6n mucstran que las disputas politicas se traducen una vez mas al 
lenguaje del parcntcsco, y que de éste al piano de la idcntidad étnica 110 hay sino 
un paso. La acusaci6n de « vergüenza de la raza » aparece, entonces, bajo una 
nueva luz. Los cnemigos de José explican que, en ùltima instancia, su falta de 
legitimidad se debe a que es « cruzadito » ; y a las gencalogias que invoca, 
replican Io que todos saben : que su familia viene de una comunidad chiriguano 
en la frontera con Bolivia, localiclad donde algunos pocos chané conviven 
« entreverados » con una mayoria muy acultmada de chiriguano. José paga 
cul pas que, en defi11itiva, se resumen en una desgracia : scr « menos » chané. 

Una vez mas se detecta un discurso étnico- chané en un caso, «guarani» en 
el otro -, un discurso politico, un tejido de chismes, acusaciones y habladurias, 
una trama de parcntcscos reales, acomodaclos o inventados. Los chané argenti
nos mantienen buena parte del sistema « aristocratico » observado por Nordens
kiôld ; y los « Grandes » izoceiios adquieren, cada vez mas, una maestria sin par 
en eljuego democratico externo para reforzar internamcnte su tradicional domi
nio politico. Qué duda cabe : si no se trata de una monarquia, como Io queria 
Giannecchini, al menos si parece una oligarquia. Con nucvos avatares y argumen
tos inéditos, las Casas chané parecen tener largos dias por delante, y seguiran 
alimentando muchos aii.os mas los 11daye y arakae 111iari sin los cuales perclerian 
mucho de su sabor y de su legitimiclad. * 

* Manuscrit reçu en janvier 2004, accepté pour publication en novembre 2004. 

NOTAS 

1. Agradecemos a Pablo Scndon, Isabelle Dai liant y Philippe Erikson por su ayuda y sugcrcncias, 
as[ como también a los comentaristas anonimos del Joumal de la Société des A111érica11istes. 
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2. En la actua lidad, el clivaje parcce cxpresarse en la afiliaci6 n del cacique y cl rcsto del pucblo a 
distintos partidos politicos. 

3. Nordcnskiôld (2002, p. 212) escribc «varias vcccs he escuchado a algunos indios vanagloriàn
dose de sus relacioncs de parentcsco con la noblcza ». Incluso a nota que dctcct6 a lgùn que o tro engai'lo 
e n las gencalogfas : « un chané allrmaba scr descendicntc del gra n Him1 Para1·a, Io que parecc que no es 
cicrto »(ibid. , p. 213). Casi un siglo m{1s larde, cn una enlrevista que le realiz6 un diario local, unjovcn 
aspirante a cacique chané se present6 con su nombre cn castellano y un doble apcllido formado po r el 

suyo y, por supucsto, e l de la fami lia cacical. 
4. A falta de alianzas matrimoniales, pueden cstablecersc otros vinculos con la « rcalcza », por 

cjemplo a tra1•és de las relaciones de compadrazgo. 
5. Nordenskiôld (2002, p. 2 13) alïrmaba que los linajes cacicales poscian o bjetos a ntiguos que no 

podian encontrarse en las o tras familias. 
6. Hay no ticias, por ejemplo, de practicas de poligamia por parte de los big men, seleciona ndo 

esposas que cran hermanas o madrcs e hijas entre si (Giannecchini 1996, pp. 299-300). 
7. Para la importancia de los términos avunculares en la organizaci6n sociopolitica chiriguano, ver 

Braunstcin ( 1983). Pucde a dvertirsc t:unbién su importancia espccilïca en los sa ludos y en los cantos de 
cortejo documcntados por Giannecchini (1996, pp. 295, 322 y 361). 

8. Podria pensarsc ademas que el matrimonio avuncula r fortalecc la ideologia de los grupos 
cacicalcscn un sen tido ultcrior. Si , de acucrdocon la costumbre de las élites, un lidcr hacecasara su hijo 
con la ZD de éstc, c l 11i1io resultante sera su « nieto »(SS) y a la vez su « bisnieto » (DDS), un lazo doble 
que bien puede reforzar las ideas de la consanguinidad, la endogamia y la continuidad familia r. 

9 . José Manuel lyambac consigui6 de la prefectura de Santa Cruz 1111 titulo oficial de « Capitan 
Grande» en 1854 (MllSC 2/53 10-10-1 854); muri6, todavia en el ca rgo, cn la década de 1890. 

10. Su abuela (FM) es hija de Casimiro Iyambac (hijo del antcpasado José lyambae), pcro criada 
por su tio Sacayande (Fil) y considerada su hija (ver figura 2). 

11. Bonifacio es por asi decirlo un Barrientos « clasificatorio ». Pertcncce « de sangre » a l linajc 
Arïgui, a scendencia que sus o positorcs sacan o portunamente a rcluci r cuando les conviene. 

12. El Alto lzozog estaba muy poco poblado por los tap~ antes de finales del siglo x1x. La 
comunidad de Tamané, ubicada hoy e n la frontcra entre cl 13ajo y el extrema Bajo Izozog, era 
considerada en 1862 como cl punto « mas central » de la zona (MHSC 2/69 4-Vl-1862). 

13. El lzozog qucd6 pr{1cticamcnte aislado durante toda la época colonial, y las fucntcs son escasas 
en este pcriodo. En c uanto a la memoria oral, se pasa d ircctamente de Kaa P ot~y su hijo - el« primer » 
lyambae - a los 111b11ru1·iclw del siglo XIX, en una suerte de cortocircuito genea l6gico (Com bès s.d.). 

14. En la perspectiva de estos izocc1ios, Casiano, al apoyar a los bolivianos, cstaba apoyando a los 
blancos ; por cl contrario, los paraguayos - de habla guarani también - no eran considerados como 
kami. 

15. Enrique mat6 accidentalmcntc a su es posa. A igu nos diccn que huy6 para escapar de la justicia 
karai, que buscaba pretextos para removcrlo ; otros alegan que no se trat6 de un accidente, y que huy6 
para cvitar la justicia izoce1ia. Las versiones cambian segim cl vinculo que cl narrador tcnga con cl 
pro pio Enrique. 

16. Este matrimonio ta l vcz sea el primer ejemplo de legitimaci6n del podcr de los capitancs 
mediantc uniones con la familia rcal izoce1ia . El Alto cst<i dominado por al'a ; pero estos mismos al'a 
nccesitan, para volver su dominio aceptable, consolidar sus lazos con la dinastia t ap~. reeditando de 
a lgim modo aqucl proceso mediante el cua l los guarani lograron dominar a los ch a né ocupando el lugar 
mas alto de su j era rquia interna. 

17. En cl lzozog se acusa a Uchuapi de Lrnbcr dejado cntrar a los blancos a mediados del siglo x1x. 
Su contraparte a rgcntina es 1111 capit{rn cha né acusado de habcr pcrmitido la instalaci6n de una planta 
petrolera. Vcrdaderos « agcntes » hist6ricos del del'cnir de su pucblo, los « grandes hombres» son 
sicmpre los responsables de las fortunas y las dcsgracias (Villar 2001, p. 96). 
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arbitrariamenle por nosotros). 
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