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14 de noviembre, sábado / 14 de novembro, sábado 

 

8:00–8:20 Palabras de bienvenida del Mons. Jesús Galeote Tormo, O.F.M. 

Día/Dia 2, bloque/bloco 1 

8:20–8:40 Las versiones del texto del fin del mundo en la mitología chiquitana 
(Mario Arrien Gutiérrez, ver resumen) 

8:40–9:00 Osuputakai rurasti Tupas. Los Sermones Chiquitanos ayer y hoy – 

fuentes y perspectivas de investigación (Severin Parzinger; Juan Pablo 

Aguilera Bautista, ver resumen) 

9:00–9:10 En memoria del maestro de capilla Januario Soriocó: proyecto de 

documentación y enseñanza de la música tradicional religiosa de 

Santa Ana de Velasco (Adalid Poquiviquí Poicheé con el apoyo técnico de 

Severin Parzinger, ver resumen) 

9:20–9:35 Sesión de preguntas / Sessão de perguntas 

9:35–9:50 Pausa 

Día/Dia 2, bloque/bloco 2 

9:50–10:10 Memoria y olvido de la lengua paunaka en una familia chiquitana 
(Federico Villalta Rojas, ver resumen) 

10:10–10:30 La lengua paikoneka de Bolivia (Swintha Danielsen, ver resumen) 

10:30–10:50 Contextos de uso de la lengua indígena y del castellano entre los 

chanés del noroeste argentino (María Agustina Morando, ver resumen) 

10:50–11:05 Sesión de preguntas / Sessão de perguntas 

11:05–11:20 Pausa  

Día/Dia 2, bloque/bloco 3 

11:20–11:40 Experiencia de la transmisión intergeneracional del bésɨro en un en-

torno urbano (Ignacio Tomichá) 

11:40–12:00 Memoria oral chiquitana: trayectoria de vida de tres profesores de 

Chiquitos (generación de 1960, 1970, 1980) (Claudia Vaca, ver resumen) 

12:00–12:15 Sesión de preguntas / Sessão de perguntas 

12:15–12:35 Clausura del evento 
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¿Qué sabemos de la diversidad lingü
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Construindo um banco de dados lexicais 

Fabrício Ferraz Gerardi e Stanislav Reichert 

As últimas duas décadas testemunharam um rápido crescimento no que diz res-

peito a recursos online 
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y afijos del dialecto migueleño, pero no en sus equivalentes de los demás dialec-

tos (por ej., pa’ixh [paˈʔiɕ] ‘tabaco’, -ma’ [-maʔ
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cíclica (de periódica construcción y destrucción del mundo) y otra que desemboca 

en un tiempo lineal (fin de los ciclos), que puede o no ser de influencia cristiana. 

Esta tensión se ve reflejada y resuelta en los rituales a los que da lugar uno de 

estos mitos, en el ciclo festivo del carnaval de la comunidad de San Javierito. La 

ponencia se basa en trabajos de campo etnográficos realizados en la comunidad 

chiquitana de San Javierito, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco, 

provincia Velasco, departamento de Santa Cruz, Bolivia. 
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Osuputakai rurasti Tupas. Los Sermones Chiquitanos ayer y hoy – fuentes y 

perspectivas de investigación 

Severin Parzinger y Juan Pablo Aguilera Bautista 

La recitación ritual de sermones en idioma chiquitano es uno de los elementos 

centrales de las celebraciones religiosas en los pueblos y comunidades chiquita-

nas de la provincia Velasco. Efectuados por los caciques, maestros de capilla y 

síndicos (todos funcionarios tradicionales del cabildo indígena), los sermones co-

mentan las lecturas bíblicas de cada fiesta, explican el significado espiritual de lo 

celebrado, interpretan las demás actividades rituales y ofrecen recomendaciones 

éticas para la convivencia y vida cristiana. Como tales, las comunidades chiquita-

nas los consideran Palabra de Dios (rurasti Tupás) que se proclama a través de la 

recitación celebre en las puertas de las iglesias y capillas. Sus textos, recitación y 

transmisión de generación en generación son tomados como algo sagrado, en-

comendado por Dios a los antepasados.  

Sin embargo, ante la transformación sociocultural que viven los pueblos chi-

quitanos en los últimos años –incluyendo la creciente pérdida del idioma chiqui-

tano– la práctica religiosa-cultural de los Sermones Chiquitanos enfrenta múlti-

ples desafíos en el presente. En respuesta a estos se han desarrollado proyectos 

participativos de investigación, documentación e interpretación de dichos sermo-

nes en los pueblos de San Ignacio de Velasco (cf. Falkinger 2010, 2012) y San 

Miguel de Velasco (cf. Parzinger et al. 2016) que queremos presentar brevemente 

en la ponencia. 

Su origen histórico tiene esa práctica chiquitana en el siglo XVIII cuando los 

misioneros jesuitas dieron sus sermones en las iglesias y los miembros del cabildo 

los repetían en las calles de las parcialidades o barrios del pueblo misional (cf. 

Knogler [ca. 1770] 1979: 174–5, 179). Los maestros de capilla y caciques que des-

pués de la expulsión de los jesuitas continuaban con la recitación de los sermones 
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los iban copiando, adaptando y recontextualizando hasta los días de hoy confor-

mando así una auténtica producción literaria netamente indígena (cf. Falkinger 

2016; Parzinger 2017). A ellos los libros antiguos con sermones jesuíticos servían 

y siguen sirviendo como fuentes importantes de inspiración (cf. Falkinger 2019). 

En la ponencia queremos hacer conocer los tres libros manuscritos con sermones 

jesuíticos del siglo XVIII de cuya existencia actualmente sabemos, aparte de otros 

fragmentos. A partir de estos materiales propondremos perspectivas para futuras 

investigaciones lingüísticas y teológicas. 
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Contextos de uso de la lengua indígena y del castellano entre los chanés 

del noroeste argentino 

María Agustina Morando 

Alrededor de 2100 personas se reconocen actualmente como “chanés” en la Re-

pública Argentina, concentrándose la mayor parte de ellas en el departamento 

San Martín de la provincia de Salta. Los chanés son un grupo indígena de origen 

arawak que, tras un masivo proceso migratorio se asentó en el oeste del Gran 

Chaco, sobre el piedemonte andino. De acuerdo a las fuentes coloniales allí, a 

partir del siglo XVI, padecieron un intenso proceso de “guaranización” en manos 

de grupos tupí-guaraníes que a su vez llegaban a la región piedemontana, dando 

origen a una “civilización mixta” o “sociedad mestiza” conocida por la etnografía 

regional bajo el nombre de “chiriguana”, “chiriguano” o “chiriguanaes” (Métraux 

1948; Magrassi 1968; Sušnik 1968; Rocca 1973; Combès y Saignes 1995; Villar 
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la transición cultural. Se identificó la presencia de mitos como el Kuyurí y el Jichi, 

o el Jaguar fumao, en el imaginario colectivo de Santiago y Roboré de Chiquitos, 

al igual que San Antonio de Lomerío, las variantes léxicas y semánticas en torno 

a estos personajes legendarios, el impacto en la construcción de identidades de 

género, que han trascendido el tiempo, su relación con el monte y el humano.  

Así mismo se observó una noción positiva y pragmática en relación a las 

tecnologías de información y comunicación, como instrumentos para divulgar y 

transferir hacia el mundo, la riqueza de esta memoria oral, para que no muera en 

sus hablantes y profesores, sino que se vuelva patrimonio y que otros la aprecien 

como ellos, tal vez esta conciencia ampliada permita que se conozca más la rela-

ción del humano con el bosque y sus seres sagrados, estableciendo una posible 

revisión axiológica de la ética Chiquitana, desde la indagación biográfica de sus 

imaginarios colectivos y memoria oral viva. 
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