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1. La familia lingüística zamuco consta en la actualidad de dos 

lenguas, el ayoreo y el chamacoco, que corresponden a sendos 

grupos étnicos. Éstos, y los otros idiomas extintos de la misma 

familia, fueron y/o siguen siendo hablados en el Chaco boreal, 

tanto en el Paraguay como en el sudeste de Bolivia.1 

 

 El gentilicio zamuco aparece por primera vez en 1726, en 

la Relación historial de los indios del Paraguay del P. Fernández 

(1994). En fechas anteriores a esta publicación, como por ejemplo 

en Schmidl, segunda edición alemana de 15672, algunas denomi-

naciones aparecen, que podrían ser formas antiguas del gentilicio 

 
*  Dirección  electrónica: alain.fabre@ling.fi 

 
1  Agradezco a Hannes Kalisch la lectura cuidadosa de este texto, sus atinadas 

sugerencias y comunicación de valiosos documentos que sin su ayuda nunca 

hubiera podido consultar. En Filadelfia (Chaco paraguayo), Verena Friesen e 

Irma Penner, me proporcionaron su valiosa ayuda, y me pusieron en contacto 

con mi consultante Tito Aduguede Kutamurajnai, gracias al cual pude adelantar 

mis estudios de la lengua ayoreo. Mi gratitud se extiende asimismo a Pier Marco 

Bertinetto, Luca Ciucci, Edgardo J. Cordeu y José Zanardini, por su gentileza en 

haberme facilitado materiales de escasa difusión. 

 
2  La primera edición de 1542, traducida al castellano y publicada por López 

1985, habla en su lugar de <surucucis> (capítulo XXXII). 
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zamuco, tales como la tribu <samacocis> del cerro San Miguel 

(llamado también Yoibide), en la zona de la actual frontera entre 

Bolivia y Paraguay, al sur de San José de Chiquitos. El gentilicio 

actual chamacoco podría también ser derivado de <samacoci(s)>/ 

<zamuco>, posibilidad que fue barajada por autores como 

Boggiani (1894) y Baldus (1927). 

     

  Antiguamente, los zamuco vivían hacia el sur de los asen-

tamientos chiquitano, con los cuales mantenían relaciones hos-

tiles. Sin embargo, algunos zamuco se trasladaron a la misión 

chiquitana de San Juan Bautista. El ramo oriental de la familia 

zamuco (<caitpotorade> y <timinaha>) vivía entre los ríos San 

Miguel y Zamuco. En la época de D’'Orbigny (1839), parcia-

lidades zamuco vivían en barrios de los asentamientos chiquitano, 

y habían adoptado tanto la lengua como las costumbres de éstos 

(Susnik 1981, 1989).    

  

 Los zamuco se distinguían de los demás pueblos del Chaco 

por el hecho de tener clanes. 

 

 Un cálculo lexicoestadístico hecho por Swadesh (1959) 

arrojó una fecha de 28 siglos mínimos de divergencia lingüística 

para el grupo zamuco. El significado de tales cálculos, sin em-

bargo, es todavía muy debatido, tanto más con base en datos lin-

güísticos de poca fiabilidad.3 A continuación, se ofrece un breve 

repaso de la clasificación de los pueblos zamucos que, si bien han 

dejado de reflejar la escena actual, sugieren algunas pistas para 

rastrear la situación histórica de los mismos.   

 

 Hervás (1784/1986: 125-126) comenta la situación de las 

tribus zamuco de la manera siguiente, ofreciendo un primer 

deslinde lingüístico de las mismas, de acuerdo con los datos que, 

en aquel entonces, se tenían de ellos : “Nell’ anzidetta missione de’ 

Chiquiti sono i Villagi, o missioni di Santiago, e di S. Giovanni, 

ove sebbene la lingua dominante sia la Chiquita, pure parlasi la 

lingua Zamuca (che è matrice) in Santiago dalle tribù Zamuche 

dette Ugaraños, Tunachos e Caipotorades; ed i S. Giovanni dalle 

tribù Zamuche nominate Morotocos, Cucurates, e Tomoenos. In  

 
3 Véase la entrega “Mataguayo” de esta serie en Suplemento Antropológico, 

40/2 (2005), nota al pie 2, p. 314. 
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S. Giovanni nel 1767. quasi tutti i Zamuchi parlavano ancora in 

Chiquito, ed in Santiago coll’industriosa fatica dil Sig. Ab. D. 

Narciso Patzi la maggior parte de’ Zamuchi parlava eziando il 

Chiquito. Nella missione del Santo Cuore sono le tribù dette 

Zamuca, e Zatiena. I dialetti della lingua Zamuca sono te 

conosciuti, e si dubita del quarto. Il primo dialetto si chiama 

Zamuco, e parlasi dalle tribù dette Zamucos, Satienos, Ugaraños 

secondo il Sig.Ab. Rovoredo; ma il Sig. Ab. Patzi dice, che gli 

Ugaraños hanno linguaggio alquanto differente da quello de’ 

Zamuchi. Il secondo dialetto dicesi Caipotorade, e lo parlanno i 

Caipotorades, i Tunachos, gl’ Imonos, ed i Timinahas. Il terzio 

dialetto è il Morotoco, usado da’ Morotocos, da’ Tomoenos, da’ 

Cucurates, o Cucutades, da’ Panonas, e forse ancora da’ 

Careras, e dagli Ororebates, confusi in oggi coll’ altre tribù. Il 

quarto dialetto dubbioso è l’Ugaraño per la ragione esposta. Il 

Sig. Ab. Patzi nel 1757. visitò gli Ugaraños, Zatienos, ed i 

Tunachos, i quali presentemente sono convertiti, come ancora 

tutte l’altre tribù nominate eccetta la tribù Timinaha, ed alcuni 

Imonos (che parlano Zamuco) ancora infideli, e dimoranti nelle 

selve. La prima tribù convertita (colla quale fu formata l’antica 

missione, o villaggio di S. Ignazio de’ Zamuki) fu la Zamuca, e 

però fu appropiato questo nome alla lingua.’”   

 

 La lista de tribus zamuco que aparece en Mason (1950: 

281) incluye, además de las ya mencionadas por Hervás, otras que 

aparecieron alguna vez en la literatura. Por ello, a más de mezclar 

estratos históricos diferentes, cada uno con su margen de 

incertidumbres, esta nómina no corresponde a la situación actual: 

 

I GRUPO NORTE 

 A ZAMUCO 

 1. Zamuco (samuca) 

 2. Satienyo (Zatieño, ibiraya)4 

 B MOROTOCO (Coroino)5 

 
4  Entre las salinas de San José y Santiago (Susnik 1981: 167). 

 
5  Aunque el cuadro de Mason parece sugerir una equivalencia entre 

<morotoco> y <coroino>, el primero debe ser considerado como el más 

abarcador, siendo <coroino> una parcialidad de mismo nivel que las otras 

cuatro. Es de notar que el P. Fernández (1726/1994: 166) también consideraba 

estas palabras como sinónimas.  
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 1. Cucarate (kukutade)6 

 2. O(ro)rebate y Carerá7 

 3. Panono (panana) 

 4. Tomoeno 

 C GUARAÑOCA 

 Tsiracua8 (empelota) y moro (con restos de 

los morotoco y guarañoca)9 

 D Ugaraño10 

 E Tapii11 (tapio)  

 
 
6  Susnik (1981: 164), basándose en documentos de la época, los llama también 

<cucutades>, <curucates> y <cuculados>. Visitados por primera vez en 

1715 por el Padre Zea, estos vecinos de los <quies>, probablemente una 

parcialidad <otuquí>,  fueron integrados a la misión de San Juan Bautista en 

1723.  

 
7  La acentuación aguda está documentada también en Fernández (1726/1994: 

191). Algunas fuentes, sin embargo, registran esta palabra como paroxítona. 

Fernández (op.cit.) afirma que los <carerá> son de la misma lengua y nación 

que los <morotocos>. 

 
8  De acuerdo con Nordenskiöld (1910: 298), el gentilicio <tsirakua> es de 

origen tapiete. El investigador sueco añade que los blancos llaman 

”empelotas” y los chané <(t)sirionó> a este pueblo zamuco. El mapa de 

Nino (1992/ 1909) menciona a los <sirácuas> hacia el sur del cerro San 

Miguel. 

 
9  Tanto el <guarañoca> como el <poturero> mencionado en el punto F del 

cuadro de Mason, pueden ser dialectos (o antecesores) del actual ayoré. 

Según Métraux (1946: 243), el territorio <guarañoca> estaba situado en el 

borde meridional de la Serranía de Santiago, zona de las misiones chiquitana. 

Acerca del gentilicio <guarañoca>, que no figura en la literatura antes que 

D’Orbigny lo introdujera, Kelm (1960: 350) llama la atención sobre el 

parecido del mismo con <ugaraño>/ <ugaroño>, del cual podría ser 

corruptela. Esta observación de Kelm se ve respaldada por el hecho de que el 

sufijo –ka, en chiquitano, significa plural, y es de uso muy frecuente en 

gentilicios.   

 
10 Representan el zamuco suroccidental. Según Susnik (1981: 167), llegaban 

hasta el Fortín Lagerenza y la laguna Trinidad, entre el Cerro León y el Hito 

IV/ Fortín Mendoza de la frontera paraguayo-boliviana.. 

 
11 Mason nota que los <tapii> podrían haber formado parte del complejo otuke 

(familia bororo). Susnik (1981: 165) acota que la rama zamuco propiamente 

dicha comprendía, además de los <zatieños>, talvez también a los <tapuy-

quías> o <sapios>/ <tapios>.  
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 F Poturero (nina[qui]guilá)12 

 

II GRUPO SUR 

 A CHAMACOCO (Tumanahá, timinihá)13 

 1. Ebidoso 

 2. Horio (ishira) 

 3. Tumerehã 

 B Imono 

 C Tunacho (tunaca) 

 D Caipotorade14 

 

Nótese que el gentilicio ayoreo todavía no aparece en la lista de 

Mason, pues está atestiguado por primera vez en el escrito 

posterior de Haekel (1955), basado en notas de campo del 

investigador austríaco von Horn.  

 

 
 
12 Susnik (1981: 172) afirma, omitiendo decir en que fuente se apoya para 

sustentar tal hipótesis, que <poturero> es un gentilicio de origen chiquitano, 

a la par que los nombres <ninaguitas> (Sánchez Labrador), <neuquiquilas> 

(Azara) y <ninaguilas> (Aguirre), fueron empleados por los mbayá-

guaykurú, sus vecinos hacia el oriente. Por su parte, Kelm (1960: 356) 

supone que la forma <poturero> se debe a una lectura errónea o corruptela de 

<(cai)potorade>. El mapa de Métraux (1946) localiza a los <poturero> en 

una zona situada un poco al noroeste de Puerto Suárez, frente a Corumbá, lo 

que corresponde a la ubicación de los <poturero> en el mapa de Bernardino 

de Nino (1992), que data del año 1909. En dicho mapa, el territorio adcripto a 

estos indígenas queda a medio camino entre Puerte Suárez y Santo Corazón. 

Del mapa de Fischermann (1976: 121), se desprende que este territorio 

corresponde exactamente al de un grupo local ayoreode llamado <cochocoi 

goosóde>, aunque Kelm (1960: 356), por su parte, opina que esta ubicación 

corresponde al grupo <pajo goosóde>, vecinos occidentales de los <cochocoi 

goosóde>. El límite entre los dos grupos locales sigue una línea imaginaria 

que corre desde Santo Corazón hasta la línea del ferrocarril que une Santa 

Cruz de la Sierra a Puerto Suárez.  

 
12 Estos tres subgrupos del chamacoco existen todavía. 

 
14 Rama oriental de los zamuco. En 1755 se fundó la reducción de Santiago 

entre los ríos San Rafael y Aguas Calientes (afluentes del Tucavaca). En esta 

misión, una mayoría de <caipotorade> convivía con algunos <tapuiquías>. 

Citando datos de Sánchez Labrador, Susnik (1981: 169) considera <timi-

nahá> e <imono> como las dos parcialidades <caipotorade> más sureñas. 

 



 

 6 

 Belaieff (1946: 372), autor poco fiable en sus clasifica-

ciones étnicas y lingüísticas, menciona, entre sus “tribus del 

monte”, a los <takraat> y <mura>, que serían parcialidades 

<moro>, así como a los <laant> y, talvez sinónimos de éstos, 

<kozazo>15 y <kurzu>. Como Belaieff no cita ni justifica la pro-

venencia de los nombres que aduce, tales afirmaciones solo añaden 

a la confusión general.  
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3. AYOREO 

 

3.1. NOMBRES: 

 

 Tal como fue aludido arriba, la primera mención del 

gentilicio ayoré aparece en 1955, para referirse a grupos ubicados 

al norte de San José de Chiquitos. La autodeniminación varía en 

función del sexo y número del individuo: ayoré (feminino 

singular), ayoréi (masculino singular), ayorédie (feminino plural) 
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ayoréiode (masculino plural). Todos estos términos significan 

“persona(s)” y “nosotro/as”. La literatura emplea formas derivadas 

de estas palabras como <ayoreo> o <ayoweo>, que tienen la 

ventaja de agilizar la lectura. Entre las designaciones antiguas, las 

principales han sido <moro>, <morotoco>, <samococio>, 

<takrat>, <coroino>, <poturero>, <guarañoca>; <yanaigua>, 

<tsirákua> (estos dos gentilicios se usan entre los tapiete del  

Izozog para referirse a los ayoreo). De acuerdo con Perasso (1987: 

22), el nombre guaraní pyta jovái ‘talón en frente’, se debe a la 

creencia de que tienen otro talón a cambio de dedos en los pies, 

creencia no sin fundamento cuando se lleva en cuenta que los 

ayoreo emplean a menudo sandalias de madera o de cuero de tapir 

para caminar en el monte o en temporada de lluvia.16   

 

  

3.2. ASENTAMIENTOS PRINCIPALES: 

 

3.2.1. BOLIVIA:  

 

Dept. de Santa Cruz, (1) provincia de Chiquitos: (a) Yoquiday/ 

Poza Verde [municipio Pailón, diez kilómetros al sur de la estación 

Pailón, margen derecha del río Grande, con con 450 habs. según 

APCOB (2002), pero solo 195 según CIDOB (2003); comunidad 

fundada por la Misión Sudamericana, en actividad desde 1961]; (b) 

Guidai Ichai [al sur de Poza Verde y de la colonia mennonita, con 

35 ayoreo, oriundos de Poza Verde y Puesto Paz (Heijdra 1996)]; 

(c) Puesto Paz [hacia el este de Pailón, con 285 ayoreo; Misión 

Nuevas Tribus desde 1971 (Heijdra 1996)]; (c) Santa Teresita [a 

unos quince kilómetros al sudoeste de Taperas y 35 kms. al sudeste 

de San José de Chiquitos,  en el municipio San José, con 108 

ayoreo según APCOB (2002), o 111 según CIDOB (2003). Se 

trata de una comunidad fundada en 1957 por el Padre Klinger, 

oriundo de Austria],  (ch) Villa Portoncito [asentamiento urbano en 

San José de Chiquitos (CEJIS 2005)]; (d) Tobité [a unos 25 kms. 

de la estación de ferrocarril El Portón de la línea Santa Cruz-

Corumbá, en el municipio Roboré, con 145 ayoreo según APCOB 

(2002), o 95 según CIDOB (2003); comunidad fundada en 1948 

por la Misión Nuevas Tribus], (e) Urucú [municipio Roboré, con 

 
16 Véanse las descripciones de estas sandalias en Fernández Distel (1983: 27-28, 

e ilustraciones pág. 63). 
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70 habitantes (APCOB 2002); estos ayoreo son procedentes de 

Tobité (Heijdra 1996)], (f) Motacucito [en Motacú, municipio 

Roboré, con 30 ayoreo (Heijdra 1996)], (g) Betel/Villa Bethel 

/Belén [en Santiago de Chiquitos, con 28 ayoreo oriundos de 

Tobité (Heijdra 1996)]; 

     

(2) provincia de Ñuflo de Chaves: (a) Zapocó, en el río Zapocos 

Norte, a unos 100 kms. al sudeste de Concepción y al sudoeste de 

San Ignacio de Velasco, en el municipio de Concepción, hacia el 

nordeste de la zona chiquitana de Lomerío, con 229 ayoreo 

(CIDOB 2003)]; (b)  El Fortín, cerca de Madrecitas, en la orilla 

derecha (oriental) del Río Grande, con 100 habs. para 1976; 

 

(3) provincia de Cordillera: 27 de noviembre, en la zona de Fortín 

Teniente Mendoza, en el límite entre Bolivia y los departamentos 

paraguayos de Chaco y Nueva Asunción; 180 habs. para 1976 

(Fischermann 1976), si bien esta comunidad ya no aparece en los 

datos actuales; 

 

(4) provincia Germán Busch, municipio Pto. Suárez: (a) El 

Carmen [entre Puerto Suárez y Santiago de Chiquitos, con 10-30 

ayoreo (APCOB 2002); son oriundos de Rincón del Tigre (Heijdra 

1996)], (b) Motacú Nuevo [40 ayoreo según APCOB (2002) o 30 

según CIDOB (2003); oriundos de Rincón del Tigre (Heijdra 

1996)], (c) Rincón del Tigre [463 ayoreo (APCOB 2002), bajo la 

Misión Bautista desde 1952. Se trata de la comunidad con mayor 

concentración ayorea en Bolivia; 

 

(5) provincia Andrés Ibáñez, asentamientos urbanos en la ciudad 

de Santa Cruz: (a) Degüi [Distrito 7, Villa Primero de Mayo, 

Barrio Bolívar, con 330 ayoreo], (b) Jagasui [Distrito 14, Paurito, 

Barrio Juancho, con 146 ayoreo], (c) Garay [Distrito 6, Pampa de 

la Isla Barrio, San Silvestre El Dorado, con 164 ayoreo], por lo 

que el total de ayoreo urbanos de Santa Cruz de la Sierra sería de 

640 personas (Roca Ortiz 2008);    

 

3.2.2. PARAGUAY (DGEEC 2003, 2004; UNAP/Iniciativa Amoto-

codie 2009): 

 

■ Dept. del Alto Paraguay, Distrito La Victoria: (1) Guidaichai [a 

75 kilómetros aguas arriba de La Victoria, sobre el río Paraguay, 
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con 92 ayoreo], (2) Isla Alta [13 kms. aguas arriba de Guidaichai, 

y distante de un par de kilómetros de la orilla del río. Esta comu-

nidad cuenta con 318 ayoreo], (3) Cucaani [cuatro kilómetros 

aguas abajo de Guidaichai, con un total de 147 ayoreo], (4) 

Arocojnadi [comunidad situada hacia el nordeste del límite entre 

los departamentos Alto Paraguay, Boquerón y Pte. Hayes, a la 

alura de las comunidades arriba mencionadas. Arocojnadi cuenta 

con 39 ayoreo], (5) Chaidi [situada a medio camino entre Jesudi, 

al oeste, y Arocojnadi, hacia el este]. Los ayoreo de estas dos 

últimas comunidades pertenecen al subgrupo totobiegosode, y se 

encuentran todavía en situación de contacto inicial con la sociedad 

nacional;   

 

■ Depto. Boquerón, (A) Distrito Menno: (1) Campo Loro [a 56 

kms. al nordeste de la ciudad de Filadelfia. De acuerdo con el 

Censo de 2002, el número de ayoreo asentados en esta localidad  

ascendía a 502 personas, lo que contrasta con la cifra de 1.100 

ayoreo para 1990 citada en Chase-Sardi et al. (1990). Según esta 

misma fuente, los ayoreo de Campo Loro eran oriundos de Foro 

Moro, a unos 60 kilómetros más al norte, (2) Ebetogue [a 42 

kilómetros al nordeste de Filadelfia, con 519 ayoreo], (3) Oleria 

Trébol [al norte de Loma Plata, cerca del asentamiento enlhet de 

Peesempo’o, con 59 ayoreo], (4) Tunocojai [60 kilómetros hacia 

el nordeste de Filadelfia, con un total de 161 ayoreo], (5) “Casa 

Pasajera”, asentamiento precario en la ciudad de Filadelfia, en el 

cual viven, desde principios de los años 2000, unos 280 ayoreo 

censados (comunicación particular de Tito Aduguede Kutamu-

rajnai, secretario general de la UNAP, dept. Boquerón, junio 2007. 

Posteriormente a esa fecha, este asentamiento ha sido 

desmantelado. Algunos habitantes quedaron dispersados en la 

periferia de la ciudad o integraron otras comunidades ayoreo); 

 

(B) Distrito Mcal. José F. Estigarribia: Jesudi [próximo al límite 

con el departamento Alto Paraguay, a 62 kilómetros al norte de 

Filadelfia, con 91 ayoreo];  

 

(C) Grupos aislados (UNAP/ Iniciativa Amotocodie 2009), cuyo 

número total se estima en un centenar de personas. Hasta la fecha, 

seis de estos grupos han sido identificatos. Hacia el norte, los 

ayoreo aislados viven a ambos lados de la frontera con Bolivia: (a) 

Parque Médanos del Chaco y Teniente Agripino Encisa [ángulo 



 

 24 

noroeste de Paraguay], (b) Parque Defensores del Chaco, entre 

Agua Dulce y Palmar de las Islas [al norte de Cerro León. Hacia el 

oeste, este territorio se extiende a partes de la zona de las salinas 

de Santiago y San Miguel, en Bolivia], (c) zona de Choroveca [al 

norte de la picada que une la localidad de Bahía Negra, en el río 

Paraguay, a la casa guardaparque del Parque Nacional Defensores 

del Chaco, unos 200 kilómetros hacia el oeste. Sería el grupo más 

numeroso, con más de 25 personas; en territorio boliviano, cubre 

también zonas del Parque Nacional Otuquis]; (d) zona Patrimonio 

Totobiegosode y oeste del río Paraguay, con dos grupos aislados 

del subgrupo Totobiegosode, uno de los cuales se encuentra a unos 

25 kilómetros tierradentro del río Paraguay. En el límite sur se 

encuentran los dos asentamientos de Arocojnadi y Chaidi, en 

situación de contacto inicial (véase arriba, Depto. Alto Paraguay);  

 

3.3. DEMOGRAFÍA Y NÚMERO DE HABLANTES: 

 

3.3.1. BOLIVIA: 

 

 Según la CANOB (2005), los ayoreo serían aproxima-

damente 4.000 personas. Diez Astete & Riester (1996) los 

estimaban en 2.300 - 2.500, distribuidos, para aquel entonces, en 

once comunidades. Practicamente todos los ayoreo, incluso, de 

acuerdo con Roca Ortiz (2008), los residentes en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, hablan diariamente su lengua materna. 

 

3.3.2. PARAGUAY:  

 

 El Censo indígena de 2002 registra un total de 2.016 

ayoreo, de los cuales la casi totalidad, 2.008 personas, habla 

ayoreo en su hogar. Según UNAP/Iniciativa Amotocodie (2009), 

habría 2.600 ayoreo en territorio paraguayo;  

 

3.4. DATOS DIVERSOS: 

 

 Desde principios del siglo XX, los ayoreo se han ido 

acercando paulatinamente hacia los fortines y las colonias menno-

nitas al sur de su territorio. Los ayoreo sufrieron ataques por parte 

de los colonos y criollos quienes solían organizar, hasta hace poco, 

verdaderas cacerías humanas entre ellos. 
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 El área central de los cazaderos de los grupos ayoreo se 

halla hacia las salinas y del cerro San Miguel (llamado también 

Yoibide), en la zona de la frontera entre Bolivia y Paraguay, al sur 

de Santiago y de San José de Chiquitos. Los Bañados del Izozog y 

el río Guapay forman el límite occidental de los ayoreo, mientras 

que hacia el oriente, los bañados del Otuquis, en el extremo 

sudeste de Bolivia, sirven de frontera entre los ayoreo y los 

chamacoco. En una época que Fischermann (1976) y Kelm (1960) 

consideran recientes (los años veinte), bandas ayoreo emigraron 

hacia el norte y llegaron hasta la zona de las lagunas Mandioré y 

Gaiba, en el río Paraguay, que forman la frontera entre Bolivia y 

Brasil, e incluso más al norte, hasta el río Candelaria, al sudoeste 

de San Matías.  Hasta el noroeste, las bandas ayoreo llegaban 

hasta Yotau y el río Zapoco, al norte de Santa Cruz de la Sierra. 

Hacia el sur, los ayoreo llegan hoy hasta la zona de Mariscal 

Estigarribia.  

 

 Los ayoreo se dividen en siete clanes patrilinearios y 

exógamos, acerca de cuyos nombres tanto Sebag (en Bernand 

Muñoz 1977: 111) como Fischermann (1976: 91) y von Bremen 

(1991: 177) coinciden. Estos nombres aparecen todos en el 

masculino singular: (1) Etacori, (2) Picanerai, (3) Dosapei, (4) 

Jnurumini, (5) Chiquenoi, (6) Cutamurajai y (7) Posorajai. 

Hay referencias todavía a otro clan, oxigai. Los datos propor-

cionados por Susnik, a los cuales es sin embargo necesario 

recurrir, deben ser interpretados con sumo cuidado, debido a las 

numerosas incoherencias, gazapos y erratas que suelen plagar los 

textos de esta investigadora. 

 

 Para Califano y Braunstein (1978), los ayoreo estaban 

organizados en cuatro grandes confederaciones de grupos locales: 

nupedo goosode17, hacia el norte, diekedhentai goosode, al 

noroeste, gidai goosode, en el sur, y garai goosode, en el sureste.   

 

 Susnik (1961) divide los ayoreo en tres grupos: (1) grupo 

nor-oriental, al sur del Otuquis y hasta Bahía Negra, así como en la 

zona de las salinas (subgrupos <tynyro>/ <tinnáru> y 

<kareluta>/ <ahório>), (2) grupo sureño: desde las cabeceras del 

Obilebit hasta el riachuelo Zamuco (<moros> propiamente 

 
17 De goosóde (masculino plural de goosi, masc. singular) (Kelm 1960: 347).    
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dichos), y (3) grupo nor-occidental: zona del cerro San Miguel (o 

<laant>), Valle del Timari y zona de Fortín Ingavi. Este grupo 

solía mantener relaciones estrechas con los <guarañoca> del lado 

boliviano, que habitaban las salinas de Santiago y la zona de San 

José. El grupo nor-occidental solía incursionar hasta Fortín Oruro 

y Mariscal Estigarribia. Susnik llama a este grupo <korazo> o 

<kurzu> ("cruz"), porque se desplazaban por la zona de la antigua 

misión de San Ignacio.  
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4. CHAMACOCO   /  ISHIR 

 

4.1. NOMBRES: 

 

 La autodenominación actual es ïšïrï, ishír ("persona")18, 

aunque el gentilicio más empleado en la literatura sigue siendo 

chamacoco. Baldus (1931) menciona, como autodenominación 

alternativa de las tres tribus que cita, <(h)ório> que significa 

‘nosotros (exclusivo)’19 como el guaraní ore. 

 

 Hay consenso sobre la división de los chamacoco en las 

tres tribus siguientes, citadas de norte a sur:  

 

(1) <xorshió>/ <(h)ório>: Laguna Oira, Bahía Negra, Puerto 

Mihanovich, río Negro, Fuerte Galpón, y Riacho Achuclábida. 

 

(2) <ebitoso>/ <ebidoso>/ <ybytoso>, cuyo asentamiento prin-

cipal, según Baldus (1931a, b), era Puerto Voluntad (zona de Pto. 

Mihanovich). Según el mapa de Baldus (1931b), su territorio se 

extendía, hacial sur, hasta la altura de Puerto María Auxiliadora. 

Según el mismo autor (Baldus 1931b: 11), el gentilicio <ebidoso> 

fue transmitido a Belaieff por el hijo del cacique Wiwí, como 

autodenominación de su tribu.  

 

(3) <tumerehã>/ <tomaráxo>/ <tomarxa>20 o <chamacoco 

bravo>, el grupo meridional de los ishir, cuyo asentamiento prin-

cipal solía ser la zona del Km. 69 en la línea del ferrocarril de 

Puerto Sastre, a la altura del paralelo 22o.  

 

 Cordeu (1988-91), sin embargo, divide los grupos ishir de 

la manera siguiente: (1) septentrionales: <ebidoso> y <xório>, (2) 

 
18 Baldus (1931b) escribe, siguiendo la ortografía alemana, <Öschero>. 

 
19 Susnik (1972: 108), en su transcripción idiosincrática e ininterpretable, 

escribe <o rï> para referirse a este pronombre de primera persona del plural 

exclusivo. Si bien las transcripciones erráticas de la autora impiden formarse 

una idea clara de la pronunciación, este ejemplo confirma la interpretación 

semántica de esta palabra.   

 
20 Talvez corresponda al gentilicio <timinaha> de algunas fuentes antiguas. 
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meridionales: <xéiwo>, y (3) <tomaráxo>, originalmente en el 

interior. El mismo autor, en otro trabajo (1989a), presenta el 

cuadro consensual arriba citado. 

 

 Muchos autores solían llamar el conjunto de los <hório> y 

los <ebidoso> <chamacocos mansos>, contraponiéndoles a los 

<tumerehã>, denominados <chamacoco bravos>. 

 

 Citando datos de Susnik, Bernand Muñoz (1977: 112-113) 

nombra como sigue los clanes patrilineares chamacoco: <kutu-

marxa>21, <posiraxa>22, <timirxa>23, <dosipik>24, <taxoro> y 

<namoxo>25. Tienen todavía otro clan más, pero independiente, 

llamado <dicigmisir>26. 

    

4.2. ASENTAMIENTOS PRINCIPALES: 

 

4.2.1. PARAGUAY:  

 

Este del Dept. del Alto Paraguay, Distrito de Fuerte Olimpo, en 

Puerto Diana y zona aledaña. Los núcleos de mayor importancia 

están situados desde Bahía Negra (río Negro) hasta Fuerte Olimpo 

(banda occidental del río Paraguay): (1) Puerto Caballo [frente al 

Hito Tripartito, frontera entre Paraguay, Bolivia y Brasil, en la 

orilla del río Negro, próximo a su desembocadura en el río 

Paraguay, hacia el norte de Bahía Negra. Los ybytoso de este 

asentamiento son 23 personas, (2) comunidad de Puerto Diana [a 3 

kms. al sur de Bahía Negra, con 569 ybytoso], (3) Puerto 14 de 

Mayo/ Karchabalut [entre Bahía Negra, al norte, y Puerto 

Esperanza, al sur, en la orilla del río Paraguay. Esta comunidad 

cuenta con un total de 68 ybytoso. En la literatura, este 

 
21 Cordeu (1989a) escribe <Küt’ümyryxá>. 

 
22 Según Cordeu (1989a), <Poshyryxá> era un clan muy numeroso. 

 
23 Cordeu (1989a): <Tümyryxá>. 

 
24 Cordeu (1989a): <Dosypýk>. 

 
25  Cordeu (1989a) escribe los nombres de estos dos últimos clanes <Taxóro> y 

<Namoxó>. 

 
26  Probablemente corresponde al <Datz’ümyryxá> de Cordeu (1989a). 
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asentamiento aparece también bajo los nombres Karcháuete y, 

últimamente Kárcha Mbaxlút (“Conchal Grande”)], (4) Puerto 

Esperanza/ Inihta [a 30 kms. al sur de Bahía Negra, en la orilla del 

río Paraguay, con 418 ybytoso. El nombre de esta comunidad 

aparece, en Stunnenberg (1993), como Önhichta], (5) Misión Santa 

Teresita [a dos kilómetros al sur de Fuerte Olimpo, donde viven 

329 ybytoso], (6) Puerto María Elena/ Pitiantuta/ Potrerito, hacia 

el interior, a 25 kms. al noreste de Puerto Esperanza, con 108 

habitantes, entre los cuales los tomarâho forman la mayoría (el 

90,7%), los restantes siendo casi todos ybytoso], (7) Fuerte 

Olimpo/ Escuela Rural [grupo mixto 26 ybytoso y maskoy, de la 

familia enlhet-enenlhet] (DGEEC 2003).  

 

Stunnenberg (1993) cita las cinco comunidades chamacoco como 

sigue: (1) Puerto Esperanza, en tres comunidades: (a) Önhichta 

[que corresponde al número (4) arriba], (b) Wohtuta [en Potrerito, 

a 25 kms. al noreste de Puerto Esperanza. Para Chase-Sardi et al. 

(1990), se tratan de 36 familias oriundas de Puerto Diana] y (c) 

Pechiuta [corresponde probablemente al número (6) arriba], (2) 

Ylyhurrta [comunidad asentada en Buena Vista, a unos 30 kms. de 

Fuerte Olimpo], y (3) Puerto Diana. Según Stunnenberg, dicha 

comunidad tiene además un desprendimiento en Colonia Dos 

Estrellas, a 8 km al oeste del centro de Pto. Diana, donde vivían 12 

familias radicadas para 1991, a las cuales deben añadirse otras que 

viven allí solo en determinadas épocas del año; 

 

4.2.2. BRASIL:  

 

 Estado Mato Grosso do Sul, município Porto Murtinho: 

Terra Indígena Kadiwéu. Para 1998, en esta zona predominan-

temente kadiwéu (familia guaykurú), viven también algunos 

terêna (arawak) y chamacoco. El total de habitantes, para estos 

tres grupos indígenas, era de 1.592 personas, de las cuales unas 

cuarenta serían chamacoco. Dicha zona queda situada frente a la 

localidad paraguaya de Fuerte Olimpo (ISA 2000) 

    

4.3. DEMOGRAFÍA Y NÚMERO DE HABLANTES: 

 

4.3.1. PARAGUAY:  
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 El censo indígena paraguayo de 2002 registró un total de 

1.468 ybytoso y 103 tomarâho (DGEEC 2003).  Los estimados de 

Chase-Sardi, hacia principios de los años 1970, eran como sigue: 

950 horio y ebitoso, 50 - 1.000 tomarxa (Chase-Sardi 1972). 

Otros estimados: 1.800 chamakoko para 1991 (Ethnologue 1992); 

963 chamacoco (INDI 1982); 

  

4.3.2. BRASIL:  

 

40 Chamacoco para 1994 (ISA 2000: 10); 

 

4.4. DATOS DIVERSOS: 

 

 De acuerdo con Baldus (1927), el gentilicio <xamicocos> 

aparece por primer vez en el año 1795 bajo la pluma de Francisco 

Rodrigues do Prado, comandante del fuerte de Coimbra. Ocho 

años más tarde, un informe afirma que “Os Xamicocos não deixam 

de formar uma nação numerosa; pois ocupam, não a grande 

distancia da margem occidental do Paraguay, os terrenos que se 

estendem desde pouco abaixo da Bahia Negra, 12 leguas ao sul de 

Coimbra, até as immediações do Sancto Coração e S. Thiago da 

Provincia de Chiquitos, sobre os quaes fazem os estragos que 

podem, cativam mulheres e crianças, que vendem, e se acham 

entre os Uaicurús [...] no anno de 1801 os mesmos Xamicocos, 

para que livrarem d’este annual flagello [los guaykurú], 

mandaram espontaneamente chamar os Uaicurús, venderam-lhes, 

entre crianças e adultos, mais de 200, contrahiram paz, 

convidando-os para fazerem a guerra a outros Xamicocos... ” 

(Ricardo Franco de Almeida Serra, apud Baldus 1927: 18).  

 

 El interés adicional de aquella cita radica en el hecho de 

que hace hincapié en el papel de mediadores desempeñado por los 

chamacoco entre los pueblos de las misiones chiquitanas y los 

mbayá-guaykurú. Hacia 1802, a raíz del abandono de la ribera 

chaqueña por los mbayá-guaykurú y guaná-arawak, los chama-

coco empezaron a establecerce cerca del río, empezando sus rela-

ciones con los kadiwéu y los blancos. 

 

 Baldus (1931b: 14) avanzaba, para el año 1928, que la 

población chamacoco se repartía como sigue: 180-200 <Hório>, 

175 <Ebidoso> y un estimado de 1.500 <Tumerehã>.    
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 Baldus (1927) hace notar que el bilingüismo de los 

chamacoco involucra el castellano en vez del guaraní. Klein & 

Stark (1977/1983) informaban que a pesar del bilingüismo 

practicado por la mayoría de los chamacoco, el idioma se mantenía 

vigente, incluso entre los jóvenes. Los datos del censo de 2002 

muestran que la situación de hoy sigue incambiada. De los 1.468 

ybytoso censados, 1.379 hablan su lengua original en el hogar. 

Para los tomarâho, la cifra es todavía más elevada, con 102 

personas que hablan su idioma en casa, de un total de 103 

individuos. 

  

 Se supone que los antecesores de los ishir, en el siglo 

XVIII, fueron los <timinahá> y los <caitpotorade> de la zona del 

cerro San Miguel y cabeceras del río Verde. Desde principios del 

siglo XIX, a raíz de la merma de la influencia mbayá-caduveo 

(grupo guaykurú) en la orilla del Paraguay, los ishir se fueron 

dezlizando hacia dicho río.  
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