
CANTARES INDIGENAS EN VENEZUELA:

UNA INTEGRACION NECESARIA EN EL SIGLO XX

Italo Tedesco

1. CONSIDERACIONES INICIALES

En Venezuela Ia literatura y otros codigos han sido incapaces de neutralizar
la permanencia del eurocentrismo como vision dominante y consagradora. La he-
rencia aristotelica y la valoracion casi exclusiva de lo occidental ha marginado Ia
produccion cultural de los grupos indigenas que viven en el pa's. En estas horas
de reafirmacion de lo autoctono, marcadas por la busqueda de liderazgos interna-
cionales sorprende ia ausencia de la literatura aborigen en fa programacion esco-
lar y es notorio el desconocimiento que se tiene de ella en amplios sectores del
pais. El poeta-sacerdote Ernesto Cardenal piensa que tambien en este campo se
ha practicado la segregacion racial. "AlguCn dia nos daremos cuenta de que Ia
poesia muy grande de Am6rica es Ia de nuestros indios. Mucha de la mejor poe-
sia de America pertenece a tribus ya extintas o confinadas en las espesas selvas
del Amazonas o del Orinoco"( 1).

La indiferencia que se ha mantenido frente a Ia epica indigena es responsa-
ble de que nuestro capitulo regional de io real-maravilioso-americano est6 aun
por escribirse. Las narraciones cosmologicas y antropologicas de pemones, goaji-
ros, makiritares y waraos, entre otros, podrian aportar a Ia narrativa venezolana
del siglo XX nuevas concepciones de Ia realidad. igualmente sucede con los tex-
tos I iricos, que si bien no surgen obligatoriamente de intenciones est6ticas, ni se
inscriben -como es obvio suponer- en las corrientes de nuestra evolucion mesti-

1. Ernesto Cardenal (citado por C. de Armelfada) en Literaturas tndigenas Venezola-
nas, p. 281-282.
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za, conservan rasgos semanticos de significaci6n universal, toda vez aue se afin-
can en estructuras miticas o en actitudes magicas frente a fa naturaieza.

En principio se debe consignar que toda literatura indigena presenta un pri-
mer problema, de caracter iinguistico. La sola recepcion de los materiaies por in-
vestigadores ligados al mundo occidental y su codificaci6n en iengua espaniola,
supone -por leve que sea- el peligro de fa contaminaci6n mestiza. En muchos
cantares se observan unidades lexicas de dif (cif funcionalidad en los contextos
primarios: nenuifares, Aquiles en lugar de Akele, flores "navidenias", etc. Por
otra parte, ei nivel f6nico de estos cantos (rimas, orquestaciones musicales, es-
quemas acentuales del verso) resulta desconocido en fa medida en que no se ma-
nejen los esquemas fonol6gicos de las lenguas originales en que estan escritos. Lo
que no impide hablar de la riqueza significativa de estos cantares. El desconoci-
miento del maya-quiche, del nahuatl y del quechua no es obstacuto para llegar a
conclusiones sobre la estructura y la significacion del Popol Vuh y de las liricas
nahuati y quechua.

11 LA CANCION PIAROA: INTEGRACION DE LO NATURAL

La expansi6n del yo ante Ia evidencia de Ia empatia amorosa entre et emisor
I(rico y el .motivo contemplado, fa correspondencia anifmica entre hombre y pai-
saje son aspectos observables en las canciones piaroas.

Si tu me miras
soy como Ia mariposa roja;
si me habias
soy el perro que escucha;
si me amas
soy la flor, que se calienta
entre tus cabellos.
Si me rechazas
soy como una canoa vacia
que boga por el rio
y los peniascos destrozan.

La realidad exterior se mira desde perspectivas totalizantes, integradoras, en
las que el hombre no trata de imponer su jerarqu (a a los otros reinos naturales(2).

2. En efecto, la integraci6n del hombre con los restantes reinos de ia naturaleza pare-
ce ser un rasgo propio de ia vida indigena en Am4rica. En el Popol Vuh, los semidioses Hu-
naphu e lxbalanqud se transforman en hombres-peces (nahualismo animal) y antes de irse al
mundo de Xibalbh -equivalente maya del Makunaima oem6n- siembran canias (nahualismo
vegetal) para indicar su destino. El novelista-etn6logo Jose Maria Arguedas presenta ninios
que envian cartas a sus padres a traves de un trompo, -el zumbayllu- que tiene virtudes ma-
gicas. Inga Steinborth de Goetz (en UrifiJami, Edic. Cultural Humboldt, p. 15) habla de los
guaicas en estos terminos: "Aunque practican Ia siembra -de origen no tan reciente como se
pensaba- llevan una vida rnuy similar a la que en general. Ilev6 el hombre prehist6rico dece-
nas de mniles de anios atrbs. No cabe duda de que viven en equilibrio con fa naturaleza, de fa
que forman parte. No reinan ni imprimen su sello en ella; no la dominan, pero adaptados al
medio conviven en armon fa-. Y Jose Balza, al prop6sito de fa tierra de gracia que Colon cre-
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Es un texto centrado en io que la cr!tica occidentalizante !lamaria la funci6n
emotiva del lenguafe, en ei que ex;ssen r-3sgos ae ia consustanciaci6n mitica, valo-
rada por M.A. Asturias como caracteristica esencial de la cosmovision maya-qui-
che, en fa que abundan los paisajes numanizados y las telurizaciones del elemen-
to humano.

La mariposa roja es un elemento connotador de belleza para el piaroa. En
otros textos la imagen se identifica con ia figura numana. Llama la atencion al
respecto, que et proceso de metaforizaci6n se armoniza con la vida cotidiana, y
'a faena diaria -recoger la yuca, hacer el casabe- se une al mundo imaginado co-
mo ejemplo de sintesis totalizante (Merica: luna, sol, agua, mariposa) lo que pa-
rece ser el norte expresivo del cantor.

Para el hombre que espera
es la luna;
el sol para la canoa
que remonta el rio
y para los hombres todos de Ia selva
es el agua.
Pero fa mariposa roja
es para Merica
Merica es la nina que amo
que recoge ia yuca
y tuesta las tortas de casabe
Merica es luna, sol, agua, mariposa.

Sin tratar de raciorializar estos cantos deducimos que Ia internalizaci6n de la
naturaleza en el honmbre produce una polisemia afincada en apoyaturas polivalen-
tes, entre las cuales lo est6tico es s6Io un elemento de los que integran la totali-
dad significativa. Mas que buscar esquemas comparatistas entre nuestra cultura y
los piaroa se debe aspirar a una lectura pluricultural, diferenciadora y conciliado-
ra al mismo tiempo, iOnica via posibie para Ia indagaci6n acerca de la identidad
culttural de Venezuela. Como lo ha afirmado Esteban E. Mosonyi ". . la irreduc-
tibiiidad de las creaciones de un grupo humano a los canones del otro, adquiere
su sentido legitimo si partimos de un fondo comun, tanto biol6gico como socio-
cuiturai compartifo por toda fa humariidad. Los pueblos soni diferentes en su
foima de vida actuales., pero tales diferencias son transmisibles y comunicables a
otros grupos humanos, con la cual se establece, al menos potencialmente, una
dialetica intercultural en provecho de todos"(3).

Vo encontrar en torno al Delta del Orinoco, dice, refiri6ndose El pueblo war*o: -la imaqen
que los propios Waraos han pose(do oe su tierra poco necesita comparaciones con ei Paraiso
Terrenal porque el equilibrio de aguas y sol, de rituales y agricultura, de cictos humanos y ci-
clos atmosf4ricos, inciuye de tal manera, lo abstracto y lo concreto. que deja fuera todo arti-
ficio metaffsico. (En El Gran Arte WVarao, Supleniento Cultural de Ultimas Noticias) Domin-
go 26 de setiembre de 1976, p. 12.

3. E.E. Mosonyi. "El lugar de las lenguas y literaturas indfgenas en el contexto de fa
Literatura Venezolana. Ponencia al 11 Congreso de Literatura Venezolana, Maracaibo, 1976
mirneo: p. 4-5
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La cancion piaroa es la poesia del viaje diario, de la actividad rutinaria mati-
zada con a proposici6n de una nueva forma de encarar a naturaleza. Sin Ilegar
al detallismo descriptivo, el canto-poema se construye con intenci6n de breve-
dad, to que podria remitir como rasgo local al tantas veces seialado taconismo
indoamericano.

La madre retorna a ia cabania;
en silencio

mira a ia luna que esta sobre el cerro.
La pequenia hamaca esta vacia,
solo un rayo de luna
la hace mecerse.

Ill EL POEMA-PAISAJE DE LOS WARAO Y LA POESIA SUPLICATORIA
DE TIMOTES Y CUICAS

Al seialar Ia exuberancia expresiva de algunos retatos goajiros. E. E. Mosony
destaca como rasgo opuesto la capacidad de sintesis del cantor warao, que elabo-
ra textos de 'una concisi6n maxima unida a un diseino formal casi geometrico"(
Posteriormente anota que se trata de "poemas-paisajes", tan del gusto del pueblo
warao en los que retratan con gran precisi6n diversas facetas del medio ambiente
del Delta del Orinoco"(5).

Asimismo ooservamos que en el cancionero warao aparecen canciones de cu-
na de similar factura a las conocidas en recopiiaciones occidentales. Aunque los
etementos que indican miedo o temor al ninio que no duerme son tomados del
entorno warao -el tigre por ejemplo-, hay otros textos donde no se observan
advertencias sobre Ia llegada de un elemento natural, causante del miedo infantil
Por lo contrarto se trata de infundir confianza al niio-motivo del canto hacien-
dole ver que su madre y su padre velaran su sueno. Tambi6n se documentan ex-
hortaciones at baiie y atgunas recomendaciones at padre como centro de Ia rela-
ci6n familiar. Todo esto configura una "literatura" de utiiidad social. Ademas,
en algunos cantos hay una proqresiva reducci6n dei mundo. De la casa grande a
las mocitas. De estas a Tumara, Ia elegida. Como puede verse esta cancion guarda
una asombrosa afinidad con los "taki" de ia poesia quechua debido al intimismo
lirico expresado en un modelo formal bastante breve.

Ver a la gente de Ia casa grande
me agrada,
ver a las rnocitas lindas
me agrada.
Poder ver a Tumara
es para mi to mas sabroso.

En algunos cantos timotes y cuicas el poema adquiere otro sentido. La gue-

4. E.E Mosonvi Ob. cit, p. 8

5 Ibid. p. 8
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rra, la si-plica a los dioses como nicleos tematicos originan el poema-oracion o el
poema-himno religioso, semejante al que tiene lugar en las sociedades nahuas.
Son textos dirigidos a una segunda persona magnificada en razon de su trascen-
dencia colectiva. 0 a una tercera persona ausente que se convierte en destinatario
del mensaje centrado en el tu, lo que indica una funcion magica o encantatoria.

Corred guerreros, volad contra el enemigo;
corred veloces
como el viento
como el agua.

Oh Chia mi sehora, dame la chicha de tu inmenso valor
Dadme a comer en carne el odio al invasor.

"Oh Madre Icaque: manda tus jaguares; desata el ventarrbn
y suelta tus c6ndores
Afila los colmillos de las mapanares y aniquila a los blancos
con dolores".

La minimizaci6n dei yo frente a un TU deificado o trascendido supone un
canto de respeto y sumisi6n. Justamente lo que Jorge Zatamea llama "actitud re-
verencial hacia ia naturaleza" como fuente de la significacion universal del Can-
tar de los Cantares de Salomon y de la poesfa de Saint John Perse. "Cuando el
poeta ioa, no ya ai monarca que be dispensa sus favores en especies negociables,
sino ab sabio, al prudente, al grande, cuando alaba a su camella, cuando canta a
un arbol o a una jarra, cuando encomia los humildes trabajos y los dias dif(ciles
del hombre, entonces el poeta asume una de sus misiones mas altas: Ia de hacer
justicia a la hermosura del mundo y a la dignidad humana. . . ningun poeta de los
tiempos modernos ha comprendido aceptado y cumplido esa misi6n con mayor
amplitud y nobleza que Saint John Perse. Toda su inmensa obra forma, en efec-
to, un himno reverencial a los reinos de la naturaleza y a las obras del hombre"(6).

IV EL TAREN, UNA ORACION QUE SE CANTA

Cuando un miembro de Ia comunidad pemon sufre de un desmayo Ia narra-
tiva y eb canto funcionan como medicinas salvadoras. Estan acostumbrados a es-
ta clase de males. Saben que a veces los ninos se acongojan por motivos inexpli-
cables. Se quedan sin aliento hasta que un pajaro con forma de vieja -kateme-
rJi- arroja semillas de algodon sobre el fuego. Un sahumerio y una invocaci6n
devolveran fa vida al inconsciente.

Entonces elaboran una historia plena de metaforas. La persona que antes vi-

6. Jorge Zalamea. La poesia ignorade y olvidada, La Habana, Casa de las Americas,
1965, P. 252-253.
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via alegre y consciente de sus actos es como una casa "puvuda thermosaw en la
que un loro deja oir sus gritos al tiempo que ia decora con a vistosidaa de su
piumaje. Hasta que uri envidioso decide espantar at oro tirandole unas flechas.
La casa se queda sin loro y sin canto, igual a un cueroo desvanectdo, at que se te
aleja el alma. Sin su anterior alegria el hombre esta en el SEREWARE, en ia mata
situaci6n. Y elegiacamente recuerda ios tiempos niei PIA DAKTAI, el principio
ed6nico del hombre y de las cosas. Entonces aparece un ayudante, el pajaro cam-
oanero que localiza el loro perdido V lo empuja con su canto hacia la casa. At en-
trar et cantor todo es alegria para la casa. Corno debe serbo para el cuerpo el sen-
tir el reencuentro con el alma.

El mito se da entre los indios del sur con las mismas caracter(sticas que pre-
senta entre las tribus americanas que llegaron a los mas altos niveles de desarro-
llo. El Taren esta cerca del ritual religioso, y como toda narracion magica desbor-
da las posibilidades de lo literario. Es una fabula que trata de dominar el universo
antes de jugar o hacer poesia con las palabras. Como relato muestra una estructu-
ra circular (frecuente en novelas occidentales estructuradas miticamente) a partir
de una accion que se inicia en un Pia Daktai y por intervenci6n de las fuerzas del
mal, los Makunaima, la entidad pemon, armonizada y feliz, pasa al Sereware para
volver al Pia por la intervenci6n de un ayudante, Taremu esesati.

V CONCLUSIONES

Lo que se diga acerca del fen6meno estudiado tiene el sentido de una h
tesis hasta tanto no se estudie, como recomienda Mosonyi, cada expresi6n 1 
como parte integrante del sistema semiotico total de ia cultura sobre ia cual se
producen las aproximaciones o tentativas de comprensi6n. Pero es evidente que
la captaci6n de la naturaleza por eJ indigena puede abrir otras ventanas al arte
occidental. Jorge Zalamea afirma que Saint John Perse "jamas hubiew podido es-
cribir su portentosa "Recitaci6n en elogio de una Reina" sin haber penetrado an-
tes con espiritu de reverencia, en la psicolog(a de los pueblos africanos que visit6
en su primera juventud"(7). En Hispanoamerica, otros ejemptos podrian apoyar
la necesidad de iecturas pluriculturales, consustanciadoras. El Neruda que pide
lugar para su poesia en un ismo extrauio y novedoso: el cosalismo, vale decir eO
telurismo, se inscribe en esta optica. El sur de Chile ser6 entonces un espacio sa-
grado -axis mundi- donde todo lo existente -alerces, r(os, bosques, lluvias in-
terminables- adquiere poesia a partir de su existencia. La identificaci6n con ec
paisaie andino y una vanguardia est6tica s'gnada por la reordenacion del mundo
y del lenguaje, a partir de lo m!gico v de una nueva lexicalizaci6n, en fa poesia
de Ramon Palomares, parecen ser realidades demostradoras de que el hombres es
unico y universal, de que los pigmentos y las clasificaciones son solo elementos
perturbadores le 1a deseada unidad en fa diversidad.

Un poeta aymara -"no cantes Ia lluvia, haz hlover"- entreg6 a Huidobro fa
clave. Y en un texto del poeta chileno la sombra del Cid recrimina al poeta tra-
dicional:

7 Ibid., p. 257.
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Poeta, te equivocas. Jimena no era una belteza griega, era una befleza es-
paniola. No tenia cuerpo de paimera, ni cuello de cisne, ni manos de li-
rio, ni nariz perfilada, ni labios de coral, ni ojos de lagos nocturnos. .
Por que no comparats mas bien esas cosas con una mujer? Ya seria algo
mejor. Decid que una palmera tenia cuerpo de mujer, hablad de un cue-
llo de cisne hermoso como un cuello de mujer, hablad de un trozo de
coral como unos labios de mujer(8),

Se trata, en suma, de no ir a las cosas para hacer poesia sobre ellas. Habra
aue encontrar ia poesia en tas cosas. Lo que abiertamente parece propuesto des-
de las sociedades indigenas -sociedades de poetas-, en las que Ia cania de azucar
-kaiwa-ra-kunima- es una "pina de pierna larguisima" y en las que el rocio se
nombra "saliva caida de las estrellas"(9).

8. Vicente Huidobro. "Jimena en Poesia y Prosa", en Poesia y Prosa, Madrid, Agui-
lar, 1957. p. 364.

9. Juan Manuel Polo. "La Civilizaci6n lleva al indio el conocimiento de fa miseria",
en El Nacional, Caracas, 17 de enero de 1977.
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