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In t roducc ión 

El grupo l se e j ja , f am i l i a l ingü is t ica Tacana, ocupa el noroeste de Bo l i -
via y el sudeste del Perú. Se hal lan local izados sobre las márgenes del río 
Beni y sus af luentes, en el p r imer país f u n c i o n a d o y sobre el r ío Madre de 
Dios y Tambopata, en el segundo. Nos ocupamos en pa r t i cu la r de aquellos 
individuos ubicados en t e r r i t o r i o bo l i v iano y dent ro de éste, los de la aldea 
Por tachue lo (Depar temento Beni). 

En d icho lugar l levamos a cabo un t raba jo de campo en los meses de e-
nero y febrero de 1982, bajo la d i recc ión del Doc to r Mar io Ca l i f ano . Los 
mater ia les fueron recabados magneto fón icamente y en ent rev is tas con in fo r -
mantes ca l i f i cados , recur r iendo cuando fuera necesar io, al empleo de lengua-
races. 

Los té rminos Esé ej ja u t i l i zados fueron t ranscr ip tos fono lóg icamente de 
acuerdo al s is tema usado por R ichard Wyma y Luc i l l e P i t k i n de Wyma (1). 

En lo gue hace a los l ineamientos teór icos y metodológ icos, nos r e m i t i -
mos al método fenomenológico, expuesto por Bórmida en var ias opor tun ida-
des (2). 

En las páginas siguientes nos proponemos anal izar algunos re la tos m í t i -
cos de s ign i f i ca t i va impor tanc ia por su in tegrac ión con la cu l t u ra v iv ida , ya 
que j us t i f i can y fundamentan la instauración del presente. En e fec to , los más 
var iados bienes cu l tu ra les asi como diversos entes animales son remi t idos a 
la acc ión fundante de las f iguras mí t i cas en la época p r im igen ia . En la me-
dida de lo posible, in ten taremos rescatar la fo rma en que el indígena accede 
al conoc imien to de éstos entes y bienes cu l tu ra les a p a r t i r del m i t o . 

En t re los personajes a considerar se destacan: Fdósiquiana ( té rm ino que el 
indígena t raduce como diablo o satanás y gue designa una ca l idad onto lóg ica 
no-humana) y Docuef a i (=cerva t i l l o , guazo). Edósiquiana (3) en v i r t ud de sus 
cual idades teofán icas domina varios ámbi tos de la cosmovis ión Ese' e j ja , donde 
in te rac túa con los humanos y los demás seres. Docue i ' ai posee c ie r tas ca-
rac te r ís t i cas que lo asemejan a lo que se ha l lamado héroe m í t i c o (4). Su 
accionar se l i m i t a al mundo an imal . Ambos in terv ienen en lf)§ procesas de 
t rans fo rmac ión o metamor fos i s , ta l como se man i f ies ta en los re latos. 

No pretendemos que sea éste un t raba jo comp le to y acabado acerca de 
la m i to log ía de este grupo e tnográ f i co . Por el con t ra r io , nuestro pr inc ipa l 
comet ido es hacer un p r ime r acercamien to a lo gue se pro fund izará en pos-
ter io res invest igaciones. 

Transcr ipc ión y anál is is de los m i tos 
D is t in tos m i tos narran el or igen de los animales que pueblan el monte ; 

todos el los fueron en los t iempos pr imigenios seres con a t r ibu tos humanos. 
Como veremos su mor fo log ía actual la adguieren por d i fe ren tes mecanismos 
de t rans fo rmac ión en los gue están involucradas tan to teofanías como deida-
des dema (5). 

Dos re la tos , uno re fe r i do al t i g re y e l o t r o al mar imono, nos hablan de 
la in te rvenc ión de Edósiquiana, Veamos como lo expresan los in fo rmantes : 

"B iá ( t ig re ) era un joven gue gr i taba asi c o m o g r i t a el t i g re . Edósi-
quiana le d i jo : Qué está haciendo?.- Estoy im i tando al t i g re - Ie contes tó el 
joven. Cual t i g re si no hay t ig re? entonces usted nomás será- le d i jo Edósi-
quiana. Entonces abr ió grande los ojos del muchacho, jaló la cola y apretó 
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las piernas hasta adelgazar las. El joven g r i t ó : No me ma te ! - No lo m a t o , 
so lamente abro sus o jos-d i jo Edósiquiana. - Ay ! me ha f regado los o jos-d i jo 
e l joven. Edósiquiana p in tó sus párpados y toda su cara de negro y le d i jo : 
Hable ahora como ha hablado, haga asi: Uh! Uh! Uh! y ya va a ser b ravo y 
va a comer al hombre y a su esposa cuando venga al r ío a pescar. El t i g re 
contes tó : Voy a comer le si no t iene a rma" . (Pedro Machuqui ) . 

"Había unos muchachos que hacían mucha bul la , mucho ru ido jugando en 
el monte . Subían a los árboles y se sentaban en las ramas. El los hablaban y 
decían: Vamos a hacer como manechis?. - N o , no quiero ser como manech i , 
podríamos caer del á rbo l -d i jo uno. -Vamos a hacer como mar imoños- d i jo 
o t ro . Siguieron cantando y jugando los muchachos hasta que vino Edósiqu ia-
na y les preguntó: Qué están haciendo?. -Estamos haciendo de mar imonos -
cóntes taron. Entonces Edósiquiana f r o t ó la pa lma de los muchachos con un 
l íquido pegajoso como esa m ie l de abeja para que prenda b ien. H izo la mane? 
como la del mono, le sacó un dedo y le quedaron cua t ro y se los abr ió pa-
ra que no cayera del árbol . Peqó fue r te la co la con una cuerda, y quedó se-
gura y dura para que pudiera agarrarse de las ramas" . (Pedro Machuqui ) . 

En ambos casos, el mecanismo de t rans fo rmac ión es s i m i l a r , t an to el jo-
ven que se va a t rans fo rmar en t i g re como los que lo harán en mar imoños , 
detentan rasgos an t i c ipa to r ios del ente en que se me tamor fosea rán . Así el 
p r imero ruqía como lo hace hab i tua lmen te el an imal , m ien t ras que los se-
gundos poseían un compo r t am ien to lúd ico y bu l l i c ioso a la vez que t repaban 
a los árboles, ta l como lo hacen las especies en cuest ión . 

En re lac ión al t i g re , cabe señalar que su fe roc idad-que lo conv ie r t e po-
s ib lemente en el más tem ido de los animales-es resul tado de la acc ión fun-
dante de Edósiquiana, quien med ian te la préd ica po ten te le indica cual ha 
de ser su in tenc ión respecto del mundo de los hombres. 

F i na lmen te , en los dos e jemplos mencionados el proceso de m e t a m o r f o -
sis se concre ta por la acc ión de la teofanía Edósiquiana que co r r i ge la apa-
r ienc ia de los jóvenes, cambiando o agregando órganos hasta lograr la mo r -
fología an imal . 

Las ca rac te r ís t i cas de t rans fo rmac ión del t a t ú (=téhui) son s im i la res a 
las ya descr iptas para el t i g re y el ma r imono . Veamos: "Téhui era gente y 
un día di jo a su hermana: Para qué es esta canasta?. -Es juguete de t u sob-
r ina, s i rve para la co la - le respondió e l la poniendo la canasta en su cadera. 
-S i rve tamb ién para tu n a n z - y ia puso en áu na r i z . Nuevamente preguntó 
téhu i : Para qué es éste c u c h i l l o - F . s juguete de tu sobr ina-d i jo su hermana. 
-Me lo pondré-d i jo el t a t ú colocándolo en t re sus dedos. También encon t ró un 
hueco > preguntó: Hermana, para qué es este hueco?. -Es para que tu sob-
rina juegue-respondió e l la . Cabando la t i e r r a el t a tú en t ró al hueco y ruan -
do quiso sal ir no pudo, aunque su hermana jaló mucho ra to su co la ya no lo 
pudo sacar. Asi quedó su fo rma de an imal como es ahora." (Pedro Machuqu i ' . 

Una d i fe renc ia s i gn i f i ca t i va encont ramos en el caso del ca imán shae-
j jámi ) , el que parec iera poseer csractoríSLlca» de deidad eterna. 

"Shaej jámi era i se' e j ja y v iv ía a la o r i l l a del r ío. Había un sapo, tapa-
cáca que tenía fueqo. Un día este hombre tapacáca se encon t ró con shae-
j j á m i , le echó fuego y el ca imán comenzó a arder . A rd ió fue r te mucho ra to 
y esa persona shaej jámi ya sal ió con f o rma de ca imán. Enojado mató a t a -
pacáca y d i jo : Yo soy ahora ca imán , cuando cualqu ier Ese' e j ja se bañe en 
el río lo voy a comer , va a serv i r para mi a l imen to . Por eso ahora el ca i -
mán muerde y come a las personas que so knftan donde está é l . " (Ca l i x t o 
Ca l l iaú) . 

"Daquiá i era gente, ese casco que t iene enc ima lo l levaba como ma le ta . 
Oe ese casco sal ió su f o rma de peta." ( C a l i x t o Ca l l iaú) . 
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f n todos los re la tos aparecen c ie r tos nexos mor fo lóg i cos en t re la apar ien-
c ia del ser en su fo rma humana y an imal , rasgos an t i c ipa to r ios f recuentes 
en este t ipo de procesos. Tómense como ejemplos el episodio en gue la her-
mana del t a tú force jea su co la, órgano gue no aparece en los hombres y el 
caso de la pe ta , la gue prev io a su cambio l levaba ya su caparazón actua l 
como ma le ta . De modo gue, a pesar de que el indígena sostenga que estos 
sores eran hombres, s iempre los piensa como portadores de ca rac te res que 
hacen a su con fo rmac ión t íp i camente an imal . 

Con respecto al ca imán , cabe destacar qui? su conducta-ev idenc iada con 
la muer te de tapacáca- es resul tado de una a c t i t u d cont rapasís t ica , puesto 
que es entendida como la venganza y respuesta a la inc inerac ión que de te r -
minó su metamor fos i s . 

Parece no ex is t i r en el corpus m í t i c o E s e ' e j j a un re la to e s t r i c t a m e n t e 
re fe r i do al o r igen de cada especie ic t íco la . A l in te r rogar los sobre el t ema 
se r e m i t e n a todos ios peces eri general surgidos de los e t i igu iana ( homb-
res ant iguos). 

"El pescado era Ese' e j ja y después sal ió fo rma de pescado. I t i i qu iana 
había ido al río a pescar, pero no encont ró nada a pesar de que ja ló la red 
var ias veces. Sólo había eso que le d icen cósi ( -carancho) . I ntonces se saca-
ron su daquidéi (6) y se zambul le ron. Esos hombres ya sal ieron con forma de 
pescado: pa lometa , p in tado, sábalo, pacú. Asi aparec ió toda clase de pesca-
do." (Ca l i x t o Ca l l i aú . 

A p a r t i r del cuerpo m u e r t o de Pachichóne (7) se o r ig inaron la mayor ía 
de las aves que hab i tan este mundo. A nuestro entender , tamb ién este per-
sonaje tendr ía las ca rac te r ís t i cas de aquel las teofanías que? Jensen denomina 
deidades dema. 

"Pachichóne era hombre, un día quizo fo rzar a su cuñada, pero el la tenía 
una púa en la t e ta , una púa muy dura. - T u hermano me pone de a t r á s - l e 
di jo e l lo . -No impor ta , yo te voy a poner asi nomás- le con tes tó Pachichóne. 
No h izo caso el curiado, la puso y se zunchó. Pasaron meses y meses y Pa-
ch ichóne no se sanaba. Ya no pudo sanar más. Los otros e t i i qu iana se eno-
jaron y d i je ron : Vamos a ma ta r l o , lo mata remos de una vez- . Se fueron a 
buscar lo para f lechear lo . Varias veces lo f lechearon pero Pachichóne no mo-
ría pues no le tocaban el corazón; hasta que l legó uno que le dió al medio 
y asi lo maj,ó. Todos comie ron la carne de Pachichóne dejando sólo sus hue-
sos. De el los se fo rmaron las aves. De las uRas se h ic ie ron los picos de a l -
gunos pa jar i tos . El pico del tucán por e jemplo se h izo del hueso de la p ier -
na, por eso t iene p ico grande. De Pachichóne fo rmaron sus picos, sus patas, 
sus cuerpos* todas las aves. En el medio de la p laya (8) había un árbol , el 
rnájo (=a lmendr i l lo ) . Esos pájaros gue andaban por la t i e r r a cuando v ie ron 
ese árbol subieron y a l l i se fueron amontonando. De tan to peso, sus ramas 
g r i taban y g r i taban, hasta gue sus gajos se gue braron desparramándose to-
das las aves. Volaron entonces de un lugar a o t ro por todo el mundo por -
gue ya se habían fo rmado sus alas. De esos gajos quebrados sal ieron los ár -
boles y se f o rmó el monte como lo tenemos ahora. " (Pedro Machuqui) . 

Se adv ie r te en este m i t o acerca del or igen de las aves a p a r t i r de la 
muer te de Pachicóne, que en algunos casos como el del tucán, ex is te una 
conección mor fo lóg i ca en t re la apar iencia del hueso y algún a t r i bu to del ave 
en que aquel se metamor foseara . Por o t ra pa r te , el plano e t io lóg ico hace 
re fe renc ia además a la adquis ic ión de compor tamien tos propios de ese t ipo 
de animales en t re los que podemos señalar, el vuelo y el desarro l lo de la 
vida en el espacio aéreo. 

Está tamb ién presente en el re la to el tema de la potenc ia perc ib ida por 
el indígena en el corazón, el que puede entenderse como cen t ro de potencia 
del su jeto puesto que de él dependen la vida y la muer te del indiv iduo. 
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F ina lmen te nos resta menc ionar aquel lo deidad que a p a r t i r do su m o r -
fo logía da or igen a o t ros entes; es el caso del a lmend r i l l o do cuyos gajos 
quebrados nació la gran var iedad de árboles que pueb lan el mon te , uno de 
los ámbi tos más s ign i f i ca t i vos para lo:; I se' e j ja . 

En los renglones que siguen t ransc r ib i remos y comenta remos , en f o rma 
separada, uno de los re la tos más conocidos y apreciados por todos lo:; i n te -
grantes del grupo e tnog rá f i co en cuest ión, dado que fundamenta la ex is ten-
c ia de diversos entes y bienes cu l tu ra les por demás impor tan tes para la cu l -
tu ra . Veamos que nos d icen los in fo rmantes : 

"An tes había un hombre, D o c u e i ' a i que p r ime ro h izo un ehaqu i to . Luego 
di jo a los o t ros t s e ' e j j a : Oigan! Por qué están durmiendo en ve / de estar 
t rabajando o haciendo chaco para sus h i jos?. Asi toda esa gente f l o j a que 
era aná ( -oso bandera) fue a ver cuántos me t ros había rozado D o c u e i ' a i pa-
ra hacer su chaco. Una vez que lo vio aná d i jo : Poco has hecho D o c u e i ' a i , 
no a lcanza, - Y o te ganaré a raza r - comen tó el oso bandera. A l l á fueron to -
cios y en t re var ios t raba ja ron con hacha y mache te . Muchos met ros rozó 
aná, h izo pampa como esta que está ahor i ta . Trabajó tan f ue r te todo el día 
que a ese monte a l to lo h izo pampa. De tan to rozar se h incho su brazo y 
entonces sal ió con f o rma de oso bandera porque antes era gente. Cuando 
Docuo i ' a i fue a su chaco ya no lo encon t ró , le preguntó a aná dónde esta-
ba ese monte que él había rozado; -Ah í está - le respondió aná. En medio 
de esa pampo que había hecho aná estaba el chaco del Docue i ' a i . Apenas 
l legó éste esos aná le prend ieron fuego y ardió todo. El Docue i ' a i que ha-
bía quedado en el medio de ese fuego p id ió ayuda pues ya se estaba que-
mando. Edósiquiana oyó sus g r i tos y vino a salvar al pobre guaso que era su 
h i jo . -Papá, papá me estoy quemando- g r i taba el Docue i ' a i . BIdósiquiana se 
acercó y le preguntó: Qu ién te ha me t ido el fuego?. -Fue culpa de aná, él 
quiso mata rme- respond ió . Lo alzó Edósiquiana en sus brazos pero casi estaba 
todo quemado. Es por eso que Docue i ' ai es medio oscu r i t o y no t iene mucho 
pelo. Lo l levó el Edósiquiana a un lugar muy lejos. A l l i había una v i e j i t a 
que era madre de aná. Esta v ie ja tenía una t ina ja con agua h i rv iendo . En-
tonces Docue i ' ai le preguntó: Para qué es esa t ina ja? . -Para zancochar al 
guazo-respondió la v ie ja . Docue i ' a i pensó: E l único guazo soy yo. - C ó m o lo 
vas a hacer?- le preguntó in t r igado . - L o voy a zancochar b ien- respondió e l la. 
La v ie ja se sentó para mos t ra r l e como haría y entonces Docue i ' a i aprovechó 
y la empujó den t ro de la o l la y la tapó hasta gue h i r v ió . Cuando estuvo 
bien coc ida, la colocó sobre una hoja de p lá tano para comer l a . Estaba ya 
casi te rminando su comida cuando escucha a sus hi jos que l legan g r i tando : 
Mamá, m a m i t a , qué estás cocinando que huele tan r i co? . Var ias veces g r i -
ta ron pero nadie contes tó . Docue i ' a i al ver que se acercaban cada vez más 
co r r ió al mon te . O t r a vez g r i t a ron los aná pero tampoco escucharon a su 
madre responder. Entonces d i je ron : Fue el D o c u e i ' ai el que seguro se ha co-
mido a nuestra madre. Tomaron sus machetes y fueron al mon te a buscar lo. 
Pusieron una t rampa en medio del sendero y esperaron cerca al guazo. Un 
ra to después la t rampa agarró al Docue i ' a i ; qu izo sal ir y t i r o del b razo en-
tonces éste le quedó f l aqu i t o , como es su brazo ahora. Quizo so l tar su ca-
beza, t i ró y le quedó muy ch iqu i to y f laco su pescuezo. Va no tenía mucha 
carne, se echó y ahi quedó como mue r to . " 

Aqu i se man i f i es ta c l a ramen te el o r igen del t raba jo agr íco la en los cha-
cos (9): desmonte y quema an te r io r a la s iembra. L igados a la apar i c ión de 
este bien cu l t u ra l están Docue i ' a i y aná. In ic iadores de ta l ac t i v i dad rea-
l izada co t id ianamente y de fundamenta l impor tanc ia para la subsistencia del 
grupo. A n á , como los o t ros animales mencionados a n t e r i o r m e n t e , su f re el 
conocido proceso de metamor fos i s hasta adqu i r i r su f o r m a ac tua l . Por su 
pa r te la teofanía Edósiquiana salvadora del Docue i ' a i man i f i es ta la potenc ia 
super la t iva del mundo de las teofanías. 

Las suchas creyendo que Docue i ' ai estaba m u e r t o comenzaron a comer 
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sus t r ipas, su lomo, todo su cuerpo quedándole puro hueso. No comie ron el 
corazón; cuando el cóndor le p inchó con el p ico su corazón, Docue i ' a i de 
un br inco rev i v i ó . Enojado agarró los cogotes de las suchas y les d i jo : 
Ustedes querían m a t a r m e , ahora yo les voy a hacer fo rma de sucha. Les 
rompió su pescuezo y les ahuecó la nar iz con un pa l i t o de ch ima, les echó 
ceniza y quedaron con fo rma de sucha como ahor i ta . Después Docue i ' a i les 
d i jo : Su nombre va a ser sucha y su a l imen to será cualquier an imal o per-
sona muer ta . Le d i jo tamb ién a la sucha más qrande: Us ted t iene que darme 
una de sus hi jas, esa boni ta que yo he v is to . Comenzó esa sucha a mos t ra r -
le cada una de sus hi jas. L e mostraba y le preguntaba: Esta será?. -No es 
o t r a - le respondía el Docue i ' a i . Asi le mos t ró unas cuantas hasta que en-
con t ró la que él quería. Con ten to quedó con e l la , se h izo animal y se fue 
al monte donde está ahor i ta . " 

Docue i ' ai haciendo uso de sus a t r ibu tos tesmofór icos dió fo rma d e f i n i t i -
va a las suchas. Fin éstas aparece un rasgo an t i c i pa to r i o del fu tu ro compor -
t am ien to an imal cuando devoran el supuesto cadáver del guaso, cos tumbre 
pecul iar de todas las aves de rapiña. En lo que hace al mecanismo de t rans-
fo rmac ión se adv ie r te que es s im i la r al de o t ros animales ya mencionados 
an te r i o rmen te . Se t r a t a de una a l te rac ión ana tómica que provoca en el hu-
mano la apar ienc ia de la especie respect iva . Aparece nuevamente la idea de 
que el corazón es el e je , e l sostén de la v ida, cuest ión que se pone de ma-
n i f i es to en el episodio re la t i vo a la fagoci tos is que hacen las suchas con 
Docue i ' a i . Por o t ra pa r te la acc ión tesmofó r i ca no sólo inc luye el o to r -
gamien to de la mor fo log ía ac tua l sino tamb ién el nombre y la conducta a l i -
men t i c i a que ha de asumir en lo sucesivo el ente an imal . 

"Esa mujer que era la h i ja de la sucha y que se había casado con el Do-
cue i ' a i , siguió andando en busca de o t ro mar ido ya que el guazo se había 
ido al monte . Mucho t i empo anduvo hasta que encont ró a la serpiente esa 
víbora pucarara. Era persona y entonces le d i jo : No tengo dientes ni s iqui-
era para comer un r a tonc i t o . La muchacha le d i jo : Yo te haré dientes con 
esta espina. Los h izo y se los co locó. -Bueno vamos a probar - d i jo maj jásha, 
la pucarara- . Probó en el pelo de la mujer y se doblaba. -Vamos a probar 
en o t ro lado-d i jo nuevamente. La pucarara mord ió a la muchacha y ésta mu-
r ió . La hermana de ésta logró escaparse pero por det rás venía maj jásha si-
guiéndola. L l e ^ó donde estaba un hombre gue le preguntó: Qué haces aquí?. 
-Viene la pucarara siguiéndome, por favor ayúdeme! -respondió e l la . - Y o te 
defenderé, pero escóndete dent ro de mi daquidei - l e di jo el hombre. Cuando 
l legó maj jásha le preguntó a este hombre si no había v is to venir a una mu-
jer . -No hay nadie por aqu i -contes tó este hombre. La pucarara o l fa teaba 
por al rededor y le d i jo : Aqu i se ha me t ido esa muchacha. -No está aqui, 
vaya para o t ro lado que el la ya se ha ido! -d i jo el hombre. -No e l la está 
aqui , la estoy o l iendo, por acá anda-contestó maj jásha. E l hombre enojado, 
agarró su machete y le dio var ios machetazos hasta p a r t i r l e el pescuezo en 
unos cuantos pedazos. De cada uno de esos pedazos sal ieron las víboras de 
todo el mundo. La mujer quiso entonces casarse con este hombre que la ha-
bía defendido. V iv ie ron unas semanas juntos no más t iempo porque su espo-
so cada ra to se vo lv ía an imal . Su mujer había quedado embarazada y un día 
caminando l legó donde v ivía el t i g re con su hermana. Esta le d i jo a su her-
mano el t i g re : Hermano ha l legado una señor i ta que eres un cochino. -Ahora 
la ma ta ré -d i jo el t i g re gr i tando y bramando. A l ver lo la mujer embarazada 
se escondió dent ro de una tacuara gruesa. El t i g re buscó y buscó por todos 
lados. A l agarrar la tacuara donde estaba la mujer s in t ió un ruido como es-
te : Cha, cha, chachararara i ! . Era el co l la r de dientes de esta mujer que 
sonaba asi dent ro de la tacuara. Par t ió el t ig re la caña y se comió a la mu-
jer e n t e r i t a con el ch ico también . Pero el nino se escapó por e l t rasero del 
b icho y fue a dar donde estaba su abuela que al ver lo io tapó cor. una tu tu -
ma (10). Quedó conten to el t i g re después de haberse comido a la muchacha. 
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A) r a l o norrias vino su hermana y lo d i jo : Hermano, la mu je r que l e has co-
mido estaba embarazada. -Cómo no me has avisado! - le respondió e l t i g re . 
Pero el ch ico en un r a t i t o ya se había hecho qrande y andaba solo por t o -
dos lados. Su abuela le decía que tuv ie ra cu idado porque los t ig res podían 
comer lo como a su madre . Un día fue al mon te y vió una pa lmera chonta y 
o t r a ch ima , vo l v i ó a su casa y buscó a su abuela para que le ayudara a t u m -
bar las. -Con estas ramas haré las armas para vengarme del t i g re que mató 
a mi madre -d i jo el muchacho a su abuela. Cuando es tuv ie ron l is tos el arco 
y la f lecha el muchacho fue hasta donde estaba su enemigo, el t i g re . Probó 
f lechear lo var ias veces pero éste no mor ía , las f lechas no lo mataban. Cuan-
do probó con el salón (11) lo m a t ó de un t i r o nomás." (Pedro Machuqui ) . 

Según se aprec ia en la na r rac ión precedente uno de los roles que la cu l -
tu ra le asigna al hombre en su ca l idad de mar i do es la defensa y el cu ida-
do de la mu je r , hecho que de te rm ina que ésta lo acepte. Además, las con-
t inuas t rans formac iones del esposo en d i fe ren tes especies animales no hacen 
más que resal tar la po tenc ia del t i empo p r im igen io en el que ocu r r ían acon-
tec im ien tos no repet ib les en el presente. 

Fs de no ta r , en éstos ú l t imos episodios del r e la to , no sólo la m e t a m o r f o -
sis de uno de los dema or ig inar ios que d io lugar a la f o rmac ión de la ser-
p ien te , rep t i l muy temido en el hab i ta t Ese' e j ja ; sino tamb ién la f ab r i ca -
c ión por ve? p r imera de dos erga impresc ind ib les para la subsistencia indí-
gena: el arco y la f lecha . 

f i na lmente , queremos destacar la presencia del t i g re con su fe roc idad y 
soberbia, ca rac te r í s t i cas que se man i f i es tan tan to en la an t ropo fag ia y des-
t rucc ión del humano como en la d i f i c u l t a d que imp l i ca su e l im inac i ón con 
las armas t rad ic iona les . Usado aquel las proven ientes de la c i v i l i z a c i ó n occ i -
denta l se f a c i l i t a la ta rea . De este modo, ol indíqena exp l i ca y j u s t i f i ca el 
uso y adaptac ión del r i f l e que le apor ta mayores benef ic ios f r en te a los ins t -
rumentos propios de su cu l t u ra . 

L a mayor ía de los grupos e tnoqrá f i cos cons ideran que el o r igen de los 
entes es posible gracias a la acc ión tesmofó r i ca de una teofanía o a la me-
tamor fos i s de una deidad dema. En t re los Ese' e j ja , junto a éstas dos formas 
genera l izadas aparece un proceso de t r ans fo rmac ión de gran o r ig ina l idad . Nos 
re fe r imos a la a l t e rac ión "manua l " con agregados de órganos y c i e r tas mod i -
f icac iones anatómicas, real izadas por una teo fan ía , obteniendo como resu l ta-
do la t rans fo rmac ión del humano p r im igen io en una especie an imal fundamen-
ta lmen te . 

De lo expuesto podemos deduc i r , que los d i fe ren tes aspectos que hacen a 
la percepc ión de animales, veqeta les y bienes cu l tu ra les , asi como a su e-
t.iología son formas de conoc im ien to de la rea l idad que plasmados en el m i t o 
cons t i tuyen la v is ión que cada cu l t u ra en pa r t i cu l a r t iene del mundo que la 
rodea. 
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Ño las 

( I R i cha rd Wyma y l . uc i i l e P i t k i n de Wyma rea l izan sus invest igaciones 
como miembros del Ins t i tu to L ingü ís t i co de Verano. IT s istema fono-
lógico por e l los usado aparece en: "Vocablos Caste l lanos N 3. L s e ' e j j a 
y Cas te l lano" ; con el t í t u l o de: "Notas para leer el id ioma f se' e j ja " . 

I I a l fabe to usado en palabras Fse' e j ja consta de las s iguientes le-
t ras: a, b, c , ch, d, e, hu, i, j j , m , n, o, p, qu, s, sh, t , y. 

I os sonidos gue pueden ser pronunciados en fo rma semejante , t an to en 
caste l lano como en L s e ' e j j a son: a, c , ch, e, hu, i , j, m , n, o, p, qu, 
s, t , y . Aguel los gue no se encuent ran en caste l lano o que t ienen dis-
t i n t a pronunciac ión son: 

.1 a l igera pausa gue representa el sonido g ló t i co y gue marca la di-
fe renc ia en t re las palabras: taa (gr i tando) y ta 'a 'a (ch ichar ra) . 

•b y d son oclusivas sonoras b i lab ia l y a lveolar igual que en cas te-
l lano, pero van s iempre acompasadas del sonido qlót ico. 

. j j es la f r i c a t i v a velar. 

.sh es la f r i c a t i v a acanalada a lveo lopa la ta l . 

(2) Bórmida , 1969/70, 1970 y 1976. 

(3) l dósiquiana desiqna una ca l idad onto lóg ica que se concre ta en un ser y 
un estado. A t r i bu tos de singular impor tanc ia en v i r t u d de su acc ionar , 
t an to sobre los entes animales como los humanos. En su cond ic ión de 
personaje se le a t r i buye el ser dueño de todas las especies animales de 
hábi tos salvajes. Como estado, mediante la posesión conv ie r te al ind iv i -
duo en con t inen te de su in tenc ión, u t i l i zando como vehículo la en fe r -
medad, que se instala en el cuerpo del indígena provocándole, en algu-
nas c i rcunstanc ias la muer te . 

(4) Según Schaden un héroe m í t i c o asume una gran var iedad de funciones 
d i fe ren tes : 

"Encon t ramo- lo ora como heroi salvador ou redentor , ora como c i v i -
l izador ou doador de e lementos de cu l t u ra , como legis lador, t rans fo r -
mador u ordenador. Ha casos t amb iem em gue a f igura se desdobra em 
duas o varias personal idades d i fe ren tes , ora como i rmáos gémeos, ora 
una ser ie de individuos l igados em escala genealógica. 

"Podp-se a t r i bu i r - l he ta re fas desempenhadas no passado, outras gue 
se s i tuam no fu tu ro e out ras, ainda, gue Ihe cumpre rea l izar no presen-
t o , ou con t inuamente . " (Schaden, 1957, p.32.) 

Luego agrega: 
"D ian te da mu l t i p l i c i dade de formas e aspectos gue o herói pode as-

surnir ñas d i fe ren tes c o n f i g u r a r e s cu l tu rá is , ou mesmo en determinado 
con tex to cu l tu ra l , p re fe r imos emf regar a denom inado geral de herói mí-
t i c o , a nao ser nos casos em gue o gueiramos ou possamos de f i n i r con 
mais precisáo. O mesmo personagem se comfo rma ora ao papel de c iv i -
l izador ora de legis lador, salvador e t c . Sao apenas determinados aspec-
tos, e nao categorías d i fe ren tes . " (Schaden, 1959, p.34.) 

I ina lmente , el au tor mencionado a f i r m a la imposib i l idad de abordar 
el estudio del héroe m í t i c o de un modo general , p re tend idamente vál ido 
para todas las cu l tu ras . Por el con t ra r i a , dado que cada cu l tu ra es un 
fenómeno ún ico, la f igura del héroe será comprensib le so lamente en fur 
c ión del con tex to respect ivo , al que está lóg icamente in tegrada. 

(5) Estas deidades doma por diversos mo t i vos y d i fe ren tes c i rcunstanc ias 
fueron muer tos y de sus cuerpos se o r ig inaron los actuales entes del 
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mundo an imal , vege ta l , ce les te y humano. I a única a c t i t u d ac t i va de 
éstos seros se s i túa en el t i empo o r i g i n a r i o . Habr ían sido estos doma, 
ahora con f igura humana, an imal o do alguna p lan ta los seres dominan-
tes en aquel los t iempos pr im igen ios , A l respecto véase .Jensen, 197S. 

(6) Se l l ama daquidéi ;i una tún ica con fecc ionada en te la de algodón, cuyo 
largo a lcanza los tob i l los del ind iv iduo. I a mayo r ía de las veces se la 
adorna con dibujos geomét r i cos d i r e c t a m e n t e p in tados sobre la prenda. 
Hoy está casi en desuso, habiendo sido reemplazado por pan ta lón y ca -
misa adquir idos a los comerc ian tes que se acercan esporád icamente a la 
aldea. 

(7) Pachichóne es la palabra I si1' e j ja para denominar a la pa lmera cusí 
Orb iqnya pha le ra ta ) . 

(8) En el c i c l o estacional de la zona que nos ocupa pueden d i fe renc ia rse 
dos períodos: uno seco y el o t ro l luv ioso. D u r a n t e el p r i m e r o , compren-
dido en t re los meses de mayo y oc tubre , las p rec ip i tac iones son esca-
sas de modo que el n ive l de los ríos d isminuye dejando al descubier -
to enormes playas. I os indígenas aprovechan para cons t ru i r a l l i rud i -
mentar ias chozas y dedicarse a la reco lecc ión de huevos de t o r t uga y 
a la pesen. 

(9) I os chacos son parcelas de c u l t i v o de ap rox imadamente 1 o 2 hec tá -
reas, sin ningún t ipo de cerca que imp ida la en t rada de in t rusos. En la 
zuna v is i tada no sobrepasan esta extens ión debido al es fuerzo f ís ico y 
económico que imp l i ca el rozado, dados los rud imen ta r i os ins t rumentos 
agrícolas e m p l e a d o s . 

(10) I I t u t u m o Crescen t ia c u je te) es un árbol reg iona l de c u l t i v o a cuyo 
f ru to los indígenas denominan t u t u m a , i ' a te posee un pe r i ca rp io de f o r -
ma ovalada con unos 18cm. de d i áme t ro . Se lo pa r te al med io , se ex t rae 
la pulpa y sé lo deja secar al sol, por lo que adqu i r i rá una dura consis-
tenc ia . C s. muy usada por las mujeres E s e ' e j j a en todos los quehaceres 
domést icos. 

(11) f. I salón es un r i f l e muy rud imen ta r i o , ca l i b re 22, de un sólo t i r o . 
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U mapa que f igura en la hoja s iguiente corresponde al área ocupada por 
el grupo Ese 'e j j a . En t e r r i t o r i o Peruano, sobre la márgen izquierda del r io 
Tambopata se ubican las aldeas: Cachuela Condenada y Chonta ; en el r ío 
Madre de Dios, e n t r e Puer to Maldonado y la f ron te ra bo l i v i ana : Pa lma Rea l . 
En t e r r i t o r i o bo l i v i ano , las comuoidades más representat ivas se loca l izan a 
ambas márgenes del río Reni. En su curso in fe r io r y medio, podemos men-
c ionar : Bala, Puer to Salinas y San Marcos; en su curso super ior : Vi l lanueva 
y Por tachuelo, lugar en el gue l levamos a cabo nuestras invest igaciones. 
Por ú l t i m o , p róx ima a la desembocadura de¡ r ío Mad'idi se encuent ra la po-
blac ión de Barracón, que ac tua lmen te posee pocos individuos Ese' e j ja . 
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Vistas parc ia les de la a ldea Por tachue lo 



ALGUNOS OI i J l TOS (OUI F O R M A N l ' A R I I O l í RATRIMONIO 

I KOOI o o i c ; o I si M JJA 

I s ton i (bej jepi : r i ih r i rmln con las liojira de la palmer» ino l i in ' i ( A t t a l i » p r i n -
ceps, i-nt r eenMd í tü . 1 n la;; Intnt j raf íns que siquen aparecen los dist iiit ns pasos 
:;rquidu!; en su confección. 

Sccadn do los lio jos verdes antes de comenzar el t rabajo 
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Canasto ( j jep io j jepa i ) 

Tanto el ma te r i a l u t i l i zado , como la técn ica seguida en su f ab r i cac ión 
son s imi lares a la estera. 
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Canoa (bishé) fabr icada con madera de cedro (Cedre la sp.). F 1 largo de la 
p ieza a lcanza los 7 u 8 me t ros , el ancho, en la porc ión c e n t r a l , es de 70 u 
80 crn. 

Remo (eyo j j i ) es fabr i cado , como la canoa, en madera de cedro . Los más 
largos a lcanzan los 130 c m . , los más cor tos 75 cm. 


