
CANTOS DEL HACHA
De los Bora y Mirafia de las se,lvas

colom.biana y peruana

Mireille Guyot#

En   Colombia,   la   regi6n  situada  en-
tre  los  cursos  medios  de  los  rfos Putu-
mayo   y   Caqueta,   dos   de  los  grandes
afluentes   septentrionales   del   Amazo-
nas,   estaba   ocupada   hasta  comienzos
de   este   siglo   pbr   los   Bora,  Mirafia  y
Muinan.I.  -de  la  misma  familia  lingui's-
tica-  asi  como  tambi6n  por  sus  veci-
nos  Witoto,  Ocaina,  Nonuya,. ResfgarQ
y  Andoke.  Actualmente,  unos 400 bo-
.res  y  200  mirafias  viven todavra  en sus
tierras  colombianas;  tambi6n,  cerca  de
800  boras  habitan   la  cuenca  del  Am-
piyacu  en  el  Perd.

La  caza,  pesca  y  el  cultivo  de cort.e
y  quema   proporcionan   siempre  a  los
Bora  y  Mirafia sus medios de subsisten-
cia.  Las  mujeres  cultivan  sobre todo  la
yuca   amarga   y,   secundariamente,  .Ia
¥uca  dulce  y otros tub6rculos comesti-
bles.  Una  barte  de  la poblaci6n vive en
grandes   casas   tradicionales:    malocas.
La  maloca  alberga  al  padre  y  a  sus  hi-
Sos, sus esposas y  nietos, asf como tarn-
bi6n  a  las  hijas solteras.  La  maloca con-
tinda  siendo  un  lugar  de  ceremonias  y
reuniones cotidianas.

La  explotaci6n  del  Gaucho  durante
Eos  dltimos  afios  del  siglo  pasado y,  so-
bre todo,  durante  los dos primeros de-
cenios  del  actual,  atrajo  hacia  esos  pa-
rajes  a  una  gran  cantidad  de  aventure-
res  sin  escrdpulos que fueron organiza-
dos y  empleados `mas .tarde por la "Ca-
sa  Arana'',  firma   anglo-peruana.   Ellos
redujeron  a  los  nativos  a  la  esclavitud,
!legando   ineluso   a   exterminarlos   o   a
=ransladarlos    forzadamente    hacia    el
P3rcI   cuando   Colombia  ocup6  ese  te-
rritorio,  despu6s  del  conflicto  limftro-
Ee  de   1930-1932.   Algunos  grupos,  es-
pecialmente     Mirafia,    huyeron    hacia
3rasil de donde nunca volvieron.

La   poblaci6n   Bora   que  fuera   ins-
talada  en  el  Perti  (en  la cuenca del  Amr
piyacu)  hace  mss  de  40  aiios, es, para-
d6jicamente,  mayor `que  la de  los  Bora
que  ha  quedado en tierras colombiana.
En  los dos  lados de  la frontera, no obs-
tante,   el   crecimiento  demografico   es
reconocido:  "Nuestra tribu es pequefia
-dicen  ellos-,  tenamos  que  casarnos

j6venes y criar nifios."

En  el  Perd.,'el  Estado  ha demarcado
y  legitimado  parte  de  sus  tierras'a  los
nativos.  Algunas comunidades obtuvie-
ron,  en  1976,  contratos de  extracci6n
de madera dentro de los territorios que
les  fueron  titulados.   En  Colombia,  el
territorio   ocupado   por  las  comunida-
des  Bora y  Mirafia adn no esta juridica-
mente  legalizado.   Este  territorio  com-
prende   regiones   amplias   que,   por  su
proximidad   a   la  frontera.y  las  dificul-
tades  de acceso que 6sto implica, yL.Por
tener suelos pobres poco favorables.pa-
ra  el  cultivo  de productos comerciales,
no   son   las  mss  adecuadas  para  Hevar
adelante    proyectos    de    "desarrollo"
que,  por  la  forma  com6  son  concebi-
dos  y  ejecutados,  amenaza, siempre,  la
vida de las comunidad5s nativas.

Los   "cantos  del   hacha"  surgen  en
una  fase  muy  anterior  al  contacto  di-
recto  entre  los  blancos  y  los indfgenas
en   la  regi6n  comprendida  entre  el  Pu-
tumayo  y  el  Caqueta.  Es  el  tiempo  de

Laufpar:tmu:,:ad.asiq:i::ci':sn,d:aocRjeetteos::::
chillos,  brocas, escopetas, que los blan-
cos  y algunos indi'genas que ya estaban
en   contacto   con   6stosf trocaban   con
ellos  por  productos  de  la  selva  y  tarn-
bi6n  -es  la  alusi6n  que se repite en  es-
tos  cantos-  por seres  humanos:  nifios
''hu6rfanos",  hijos  de  presos de  la gue-

rra   ritual  intertribal,  criados  en  la  ma-
loca   y   cuyo   status   era   comparativa-
mente despreciado  en  relaci6n al de  los
nifios  de  la  familia  deJ.duerio de  malo-
ca;  por  mujeres  de  status  tambi6n des-
preciado   porque   veni'an  "de   afuera"
(segdn  la  exigencia  de  la  alianza  exoga-
mica  y  patrilocal); y, a veces,  por hom-
bres  adultos.  Todos  eran  deportados y
vendidos  como  esclavos.  En  esta  ar.ea,
la   primera   colonizaci6n   fue   la.  de   los
portugueses  que   llegaban  del  este,  del
Brasil;  la  via  del  rfo  Caqueta  abrfa  un
facil  acceso  a  la regi6n de la Amazoni'a
colombiana,  ya  que,  parad6jicamente,
su  acceso  estaba  cerrado  desde  el  inte-
rior  colombiano  por  los  grandes  "Oho-
rros"  (cataratas)  de Araracuara.

Estos  cantos  del  ha'cha  son  algunos
de  los  mss  tristes  del  repertorio  de los
Mirafia  y  Bora.  Son  cantos de despedi-
da,  de  los  que  se  van.sin  esperanzas de
volver; tambi6n son c.antos de rebeli6n.
Pero  siempre  aluden  al deseo de  los in-
di'genas  de  conseguir  los objetos de  los
blancos, cuya   introducci6n   y  adquisi-
ci6n   -en   primer   lugar   el   hacha  y  el
machete-  han  revolucionado las t6cni-
cas  culturales  y  la  producci6n   econ6-
mica   (v6ase,  por  ejemplo,  el  canto  1).

Los  cantos  que  ahora  presentamos
pertenecen   a  varias  fiestas:  rfiestas  d'el``palo  de  baile" {.dz-ar/.Siv?)  o de' la "'ca-

beza  de  jerg6n"  (f/t/.),.que  son  las mss
importantes  del  ritual; i:iesta de be.?f}5,
inauguraci6n    de    una    nueva   maloca,
cantos  /.X60.?A/..,  "de repartir", del  due-
flo  de  la  maloca  y  de .su  mujer cuando
reciben  a  los  invitados  antes  de  entrar
en   la   maloca,   ofreci6ndoles   totumas
(recipientes)   de  "cahuana"   (bebida  ri-
tual  de  almid6n`de  yuca  amarga  mez-
clada  con  agua).  Todos  tien.6h   un   ca-
racter  agresivo  d?  acuerdb  'al  ritual  del
comienzo  de  las  fiestas.  Cuando  los  in-
vitados  venidos  de  muy  lejos  son  reci-
bidos,   ir6nicamente  y   para  provocar-
los,   se   los   llama   en   los  cantos  "ami-
gos";`sin embargo, en realidad son  con-
siderados  como  enemigos.  Alguiios  de
los  bailes  m`as  importantes  -dicen  los
nativos-   comenzaban  con  pel?as  ver-
daderas    que    pod fan    conducir   a    la
muerte  a  algunos  participantes.  El  po-
der  del .dueFio  de   la  maloca,   es  decir
del  anfitri6n, se revelaba por su capaci-
dad  de  calmar  los  animos  y  apaciguar

*    Antrop61oga  suiza  que  ha  realizado  in-
vesti8aciones  entre los Bora de Colombia
y Perti.  En el ninero  6  de AMAZONIA
INDIGENA,  public6  un  artioulo, basado
en  la  narraci6n  que un joven bora escu-
chara de su abuela, sobre las penurias su-
fridas por esta sociedad indigena durante
la 6poca del caucho.
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:.-. i=i=arz6n de comercio llevo el hacha del oriente
.i: Garz6n de comercto {levo el hacha del oriente
Dentro de mucho tiempo
a rti avoiver donde nosotros esta,mos    .
( Caizto para entregdr la cahuana) .

5

El tiltimo, el trltimo soy yo
;qtli6n acerca a ustedes _la i:otuma de cchuana?( 3 )
:a_ui6nsabemdshaego?
Despu6s que yo me vaya
po;Ios cdndhos del cbmerciQ de sub hermanos
ndie habrd para. llevar a ustedes la totuna
El {tltimo, el ttltimo soy yo   `
ofreciendo la totuna a;cahaana d ustedes
/ Cflnto para entregar la ca,hana)

6

+osotros vamos alld rvismo
a-Fri-bb-cd Jel rto, en la canoa del com`ercto
\.-a ke canoa del comei.cio nos llev6
a th boca del Caquetd
lsi coino 1,es he dicho!
( Cfluto del belle ti:ri, de medianoche)

7

IIey es la ivisma cosa
Siempre del hagar del Este
el esptritu de los tigres viene coiviendo
De eso se asustaron las genies de las tribus
ngui nomds, aqui nomds

r?f£%Cd°e#%dr#eutet:rttr,ad8ee%dej'a:So%t#:t)udelosti=res

8

De allt viene el tigre del agua del Este
I--ere trozador del-Brastl( 4)
Pot 61, no duermam ustedes
€O_wi6n de nosbtros es el que va a enf.rentarlo?
+a duerrnan ustedes!
(Couto de be?hd, belle de inouguract6n de una mar
tecez nueva)

NOTAS
#`i / Los Bola-Mirafia llaman a la maloca "casa de mont6n de basura".

Es  una  alusi6n  a  un  bailerpelea  dz!.?¢afu/.ej!c  ame*a  j#a'£Fz.,  o
-`cantos  de guerra del mont6n de basura" ; es decir, el primer bai-

fe  e`de tabla",  ouando  el tiempo era de puros espantos,  cuando
no habia nada en la tierra, al comienzo.

1=1 Se lefiere a un tipo  de "garza"  gris del rio Caqueti que siempre
.= asociada al blanco porque va de casa en casa comiendo la basu-
I?i como 6ste come las sobras de lo que le dan los nativos.

*51 Les nativos cantaban esta canci6n tomando  la dltima totuma de
cahuana  antes  de  ser  llevados  a  Iquitos  como  caritivos.  En  el
±empo  del caucho,  existian mercados donde se comercializaba a
stos cautivos en Iquitos y Manaos.

~  =3  canci6n  se  refiere a los blancos que destruyen a los nativos.

Cuatro rela.tos Asharlinga

Fiecopilados por:

L\ucy Trapnell
Amelia Villanueva#`

AROTSE Y LA LUNA

Relatado por: Julio Quinchori.

Durante los afros arabia un hijo de DiQs llanado
ALrotse.  Este hijo  era un juguet6n y vj6 vinapiedra
grande  y  le  dijo:   "abuela,  por  qua  estas  sentadd-acd?"  Se la llev6 alzdmdola. La alz6 arr{ba de un ce-

rro y  desptt6s le dijo:  "abuela, no me vas a al.?anzar
corriendo."  Su  abuela  le  contest6:  "oye vieto+ no
me  f;astidies."  Coxpo Arotse erg juguet6n la sigut6
fdstidiando y le dijo:  "Ya pues abveeltta vamos a co-
rrer." .Despu6s  corri6  Arotse y  de repente corri6 la
piedra.  La abuela del Arotse I.e alcanz6 y le mat6.
Lo hab{a desecho todo.

Su hermano fue a buscarlo y lo trajo y lo hizo`lgr
vantar confiorine y el ALrotse ;e lever;to riendo. Dis-
pu6s de esto el Arotse nunca morta.

Despu6s po;o a poco se f:ue al monte y via al alas
crdn  y  le  dijo.-  "cwhado,  cwhado,   ttienes  tu  arco
Cchutaqnw#to°:e?tersa#SE`[ealda:r°in`;itdutjoa:C¢2sz#eevda°taerd{3

ler  cuando  te tiro  oufiado." EI Arotse le dijo  "Nb
me va a doler." Por fin le tiro y el ALrotse muri6.

Despi46s  §u herrnano vino a busccirlo y lo encom
tr6  muerto.  Como  su hermano  es  poderoso lo le-
vant6.  EI Arotse se levant6 y gritb:  "No ves. Nuncq
morir6. Nunca morird el Arotse."

Despu6s de poco  tiempo  se fue por un cc[mino y
a la mitad  del  ca;mino vi6  una garza  con  cuslund
bc,%kc#diEe[s,teand#,o:n;,az7P,ofaqgua6rzsae{fctc±ff:qtoAsqtueest

cushma  de  blanca".  D6spu6s le dijo:  "Cwhadb, nd
cushma es Planca porque me he quemado en la cam
dela."  EI Arotse ie c6ntest6:  ";Ah?  tsi?',I. La gun
za  le  dijo:   "Por  eso rhi cushma estd blanca." Des-
pu6s  el  Arotse  le  dijo..  "iserd verdad,  cuhado?
creo que me estds engchando."

EI ALrotse se fue y  juntJ bastante lefia y cua,ndo
la lefia estaba ardiendo  se avent6 pensando que se
iba_a lJgiver blanco como la garza. Por fin se quem6
todo el Arotse.

*    Antrop61ogas peruanas, 1a primefa miembro de COPAL. Los rela-
tos  que  aqui  presentan,  fueron  recopilados  en  la  Comunidad
Ashaninga (Campa)  de Pumpuriani,  alto  Perehe,  dentro del mar-
co de un trabajo de campo que realizaron en 1976.
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