
MATERIALES PARA EL ESTUDIO SOCIOHISTÓRICO

DE LA PROBLEMÁTICA LINGÜÍSTICA

DEL PARAGUAY

No creo equivocarme si me atrevo a predecir que, en las
próximas décadas, la situación lingüística del Paraguay cons-
tituirá un objeto de estudio cada vez más destacado e intere-
sante para los lingüistas especializados en problemas de con-
tacto y convivencia de lenguas. Y ello no sólo por encontrarse
en este país, en palabras de Charles Ferguson, "a unique pat-
tern of bilingualism on a national scale in the world" \ sino,
además, por la complejidad y relevancia teórica de los factores
históricos y sociológicos que, en su interrelación, han contri-
buido a forjar una realidad lingüística como la existente en
Paraguay y por la peculiaridad misma de esta última, muy
difícilmente reducible a formulación acertada dentro de las
categorías metodológicas manejadas normalmente por la ac-
tual sociolingüística.

Es sorprendente, teniendo en cuenta lo dicho anterior-
mente, la escasez de los materiales bibliográficos manejados
por los investigadores en dialectología hispánica en lo que se
refiere a la historia y realidad actual de la problemática lin-
güística paraguaya. Basta, para confirmar este aserto, repasar
los, por otro lado, tan útiles trabajos dedicados por Carlos A.
Solé a la bibliografía del español en América2 y verificar lo
reducido y, en gran medida, inapropiado de las fichas referen-

1 Cit. por BARToMáu MELIÁ en su trabajo Hacia tina "tercera lengua' en el
Paraguay, en Estudios Paraguayos (Asunción), II, 2, 1974, pág. 31.

' Bibliograjía sobre el español en América: 1920-1967, Washington, 1970; Bi-
bliografía sobre el español en América: 1967-1970, en Anuario de Letras (México),
X, 1972, págs. 253-288.
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tes al Paraguay. Si esto acontece en estudios tan minuciosos,
en otros aspectos, como los mencionados, es lógico suponer que
la situación, en cuanto al conocimiento de los materiales de
trabajo que se relacionan con la peculiaridad lingüística para-
guaya, sea, en el resto de los casos, aún más insuficiente e in-
adecuada y ello no tanto, en general, por negligencia del in-
vestigador cuanto por razones independientes del mismo, como
son, en muchos casos, la reducida difusión (local solamente,
a veces) de los materiales bibliográficos que atañen a esta pro-
blemática o su publicación en revistas de tirada muy limitada,
prácticamente inencontrables fuera del país.

Encontrándome en la actualidad en misión diplomática
en Paraguay, lo que facilita en gran manera un trabajo que
sería prácticamente irrealizable en otro lugar, he pensado que,
como estudio previo a otros trabajos de investigación sobre la
situación actual o sobre la trayectoria histórica de la interre-
lación lingüística guaraní-castellano en tierras paraguayas, sería
interesante facilitar a los especialistas interesados en estos te-
mas una recopilación, lo más amplia posible aunque, forzosa-
mente, no exhaustiva, de los materiales bibliográficos hoy acce-
sibles acerca de este tema que, como he dicho antes, me parece
uno de los más atractivos, en un inmediato futuro, de los que
son comprendidos dentro del área lingüística hispanoamericana.

En el presente trabajo intentaré recopilar los materiales
pertinentes en una doble vertiente, diacrónica y sincrónica, fa-
cilitando al mismo tiempo, dentro de una metodología ya uti-
lizada por mí en estudios anteriores3, los datos históricos y
sociológicos referentes a las áreas del actual Paraguay, sin el
conocimiento de los cuales la realidad lingüística, pasada o
actual, carecería de la fundamentación estructural de la cual
se deriva dialécticamente.

Pasando, primeramente, a ocuparnos de los materiales que
se relacionan con la vertiente histórica de la realidad para-

* Véanse, en especial, mis libros Transculíuración e interferencia lingüistica
en el Puerto Rico contemporáneo, 1898-1968, Bogotá, 1968, y Estudios sobre un
área dialectal hispanoamericana de población negra: las tierras bajas occidentales
de Colombia, Bogotá, 1977.
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guaya, citaremos, en primer lugar, dentro del apartado de
trabajos de índole bibliográfica y de consulta, el útil trabajito,
excelentemente realizado, de John Hoyt Williams * y la obra,
muy apreciable, de Charles Kolinsky 5, que pueden rendir exce-
lentes servicios a! investigador principiante.

Como manuales generales y expositivos de historia para-
guaya sólo pueden mencionarse obras de Harris G. Warren °
y Efraím Cardozo7, de escasa utilidad ambas por su carácter
exageradamente breve, en el segundo caso, y por su fecha de
publicación, ya excesivamente alejada, en el primero.

Volumen muy influyente, aún hoy, en la interpretación
general de la historia paraguaya, aunque muy ideologizado en
direcciones no siempre aceptables, es la conocida obra de Juan
Natalicio González s.

Sobre el descubrimiento y conquista del Río de la Plata
y, más concretamente, del territorio hoy paraguayo son indis-
pensables los trabajos, excelentes dentro de la clásica historia
expositiva, de Julián María Rubio9 y, sobre todo, de Julio Cé-
sar Chaves10.

Abarcan la totalidad de la época colonial, si bien con un
excesivo contenido ensayístico, a veces no bien fundamentado,
obras de Efraím Cardozo", Hipólito Sánchez Quell V1 y Ce-
cilio Ráez 13, entre las que se destaca la primera por su exce-
lente introducción al tema.

* "Del calor al ¡rio". Una fisión personal de la historiografía paraguaya, en
Esludios Paraguayos, I, 1, 1973, págs. 139-1163.

* Histórica! Dictionary o) Paraguay, Metuchcn, 1973.

" Paraguay: an Informal History, Norman, 1949.
7 Breve historia de! Paraguay, Buenos Aires, 1965.

' Proceso y formación de la cultura paraguaya, Buenos Aires, 1948.

* Exploración y conquista del Río de la Plata, siglos XVI y XVII. Buenos
Aires, 1942.

10 Descubrimiento y conquista del Río de la Plata y el Paraguay, Asunción,
1968.

11 El Paraguay colonial, Buenos Aires, 1957.

.. "Estructura y función del Paraguay colonial, Asunción, 1973.
1S Historia colonial del Paraguay, Asunción, 1926. . .



T H . XXXIII, 1978 LA PROBLEMÁTICA LINGÜISTICA 257

También pertenece a Efraím Cardozo una investigación
bibliográfica, magníficamente realizada, que es de inevitable
consulta para el investigador sobre historia colonial paragua-
ya" .

La revolución comunera (1717-1734) ha sido considera-
da, de modo no totalmente satisfactorio aún, en trabajos como
los de Juan Manuel Estrada15, Pedro. Lozano S. 1.1G y Justo
Pastor Benítez17.

La historia colonial del área paraguaya no jesuítica está
aún por hacer en gran medida. Puede considerarse como una
válida, aunque limitada, aportación al tema el libro de Carlos
Zubizarreta 1S referente a la Asunción de esta época.

Mucho mejor suerte ha corrido la zona de las misiones
jesuíticas, que cuenta para su estudio con obras clásicas como
las de Francisco Javier de Charlevoix 19, Nicolás del Techo20,
Martín Dobrizhoffer 21, Pablo Pastells22 y Domingo Muriel23

y con enfoques modernos como los realizados por Guillermo
Furlong24 y Magnus Mórner23, además de otras numerosas
investigaciones que mencionaremos, más adelante, dentro del
epígrafe dedicado a la historia social.

La independencia paraguaya ha sido tratada, muy desi-
gualmente y, en general, con escasa profundidad, en obras co-

" Historiografía paraguaya, I, México, 1959.
18 Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros en el Paraguay, Bue-

nos Aires, 1865.
16 Historia de las revoluciones de la provincia del Paraguay, Buenos Aires, 1905.
17 Los comuneros del Paraguay, 1640-1735, Asunción, 1938.
18 Historia de mi ciudad, Asunción, 1964.
10 Historia del Paraguay, 6 volúmenes, Madrid, 1910-1916.
20 Historia de la Provincia del Paraguay, Madrid, 1897.
a Historia de ¡os Abipones, 3 volúmenes, Resistencia (República Argentina),

1967-1970.
22 Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay, 8 volúme-

nes, Madrid, 1912-1949.
n Historia del Paraguay, Madrid, 1918.
M Misiones y sus pueblos de guaraníes, 1610-1813, Buenos Aires, 1962.
a The Political and Economic Adivines o) the ¡esuits in the Rio de la Plata,

Habsburg Era, Estocolmo, 1953.
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mo las de Gregorio Benítez26, Fulgencio R. Moreno27, Carlos
Centurión 28, Julio César Chaves2B y Luis Vittone30.

La época del doctor Francia puede ser conocida a través
de obras contemporáneas como las de John y William Parish
Robertson31 y Johann R. Rengger y Marcel Longchamp32,
ambas adversas a su figura, y en estudios modernos, entre los
que se destacan los trabajos de Julio César Chaves33 y Antonio
Vázquez34, aunque, en este último, se echan de menos los
adecuados datos bibliográficos y de referencia del ingente ma-
terial que recoge.

La figura y la obra de Carlos Antonio López son estudia-
das en variados trabajos, como son los suscritos por Justo Pas-
tor Benítez 33, Julio César Chaves36 y, sobre todo, Juan F. Pé-
rez Acosta 37, gran mina de datos.

La gigantesca figura del Mariscal Francisco Solano López
no ha sido tratada a fondo y objetivamente, aun en publica-
ciones contemporáneas. Es preciso acudir, todavía, al ya viejo
libro de Juan E. O'Leary38. Casi lo mismo podemos decir de
la gran epopeya paraguaya: la Guerra Grande. Existen traba-
jos narrativos de la misma, entre los que pueden mencionarse

" La Revolución de Mayo, Asunción, 1906.
27 Estudio sobre la independencia del Paraguay, Asunción, 1911.
28 Precursores y adores de la independencia del Paraguay, Asunción, 1950.
29 La revolución del 14 y 15 de mayo, Asunción, 1957.

*° El Paraguay en la lucha por su independencia, Asunción, 1960.

" Letters jrom Paraguay, 3 volúmenes, Londres, 1838-1839.

** The Reign oj Doctor Joseph Gaspard Roderick. de Francia in Paraguay,
Londres, 1827.

** El Supremo Dictador, Madrid, 1964. Es muy importante y renovador el
trabajo de RICHARD ALAN WHITE, La política económica del Paraguay popular
(1810-1840). La primera revolución radical de América, en Estudios Paraguayos,
III, 1 y 2, 1975, y IV, 1, 1976.

** El Dr. Francia visto y oído por sus contemporáneos, Asunción, 1961.

* Carlos Antonio López, Buenos Aires, 1949.

*° El Presidente López, vida y gobierno de don Carlos, Buenos Aires, 1968.

" Carlos Antonio López, "Obrero Máximo", Buenos Aires, 1948.

°* El Mariscal Solano López, Asunción, 1970.
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los de Juan E. O'Leary 39, Juan Crisóstomo Centurión40, Sil-
vestre Aveiro41, Efraím Cardozo 42 o Charles Kolinski43, pero
aún no se ha redactado la obra que, con criterios metodoló-
gicos modernos, analice las causas, implicaciones y consecuen-
cias sociales de la Guerra de la Triple Alianza44.

El período 1870-1932, básico en la historia del país ya que
en él se forja, política y, aún más, socioeconómicamente el
Paraguay actual, ha sido muy superficial y parcialmente estu-
diado en obras como las de Justo Pastor Benítez45, Luis Freiré
Esteves46 o Gomes Freiré Esteves47.

La Guerra del Chaco, otro acontecimiento básico en la
historia paraguaya, cuenta sólo con trabajos narrativos, como
los de David Zook48 o Carlos J. Fernández49, sobre los que
se destaca el soberbio libro de su conductor militar, el Mariscal
Estigarribia 50, pero no se han examinado aún a fondo las ra-
zones básicas de la guerra y todavía menos sus consecuencias
próximas y remotas.

Por razones obvias, los acontecimientos posteriores a 1935,
entre los que se incluyen algunos tan importantes como la gue-
rra civil de 1947, no han recibido aún consideración seria y
objetiva hasta el momento.

Pasemos ahora del campo de la historia tradicional al más
interesante para nosotros, de la historia social y de la etnohis-

*° La guara de la triple alianza, Asunción, 1911.
40 Memorias o reminiscencias históricas sobre ¡a guerra del Paraguay, Buenos

Aires, 1944.
41 Memorias militares, Asunción, 1970.
a Hace cien años, 7 volúmenes, Asunción, 1966-1972.
48 ¡ndependence or Death. The Story of the Paraguayan War, Gainesville, 1965.
44 Son muy vividos e interesantes los testimonios extranjeros de primera mano

sobre la Guerra Grande, como el de GEORGE THOMSON, The War in Paraguay,
Londres, 1869, y el de GEORCE F. MASTERMAN, Seven Eventjul Years in Paraguay,
Londres, 1970.

45 El solar guaraní, Buenos Aires, 1959.

** El Paraguay constitucional, 1870-1920, Asunc ión , s. f.
47 Historia contemporánea del Paraguay, Buenos Aires, 1921 .

" La contienda del Chaco, Asunción , 1968 .

** Guerra del Chaco, 5 vo lúmenes , Asunc ión , 1955-1973 .

*° Memorias del Mariscal Estigarribia, Asunc ión , 1972.
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toria paraguayas. Algunos materiales bibliográficos sobre el
tema han sido reunidos y enjuiciados críticamente en un
reciente trabajo de Bartoméu Meliá S. I. y Tomás Paláu 51,
que puede servir de introducción al mismo.

Un estudio general, de enfoque marxista, de la historia
socio-económica del Paraguay es el de Osear Creydt52.

De ámbito temporal igualmente amplio, pero limitado a
un aspecto concreto de la historia social del Paraguay, es el
valioso trabajo de Carlos Pastorer>3, que puede completarse,
para el período 1870-1900, con otro de María Teresa Zarate54.
Es igualmente importante, por la aportación de materiales y
por el acierto de sus interpretaciones, la ambiciosa obra de
Francisco Gaona5l> sobre la historia laboral paraguaya, que
debe ponerse en relación con otros trabajos, más monográficos,
como los de L. A. Galeano 56. y F. Chartrain " . Son inferiores
en calidad otros trabajos de índole general como los de José
C. Ortiz_58 y Margarita Duran M. .

La investigación etnohistórica de las sociedades indígenas
del Paraguay debe partir ineludiblemente de los espléndidos
trabajos de Branka Susnik, referentes, respectivamente, al gua-
raní colonialGo, al indio de las zonas misioneras jesuíticas61

" Producción sociológica sobre el Paraguay: relevamienlo bibliográfico de los
últimos años, en Estudios Paraguayos, III, 1, 1975, págs. 149-15').

83 Formación histórica de la nación paraguaya, Moscú, 1963. Véase también
el reciente libro <lc DOMINGO LAÍNO, Paraguay: de la independencia a la depen-
dencia, Buenos Aires, 1976, interpretación de la más reciente historia paraguaya
por un inteligente político liberal radical.

63 La lucha por la tierra en el Paraguay, Montevideo, 1973.
81 La tenencia de la tierra en el Paraguay (1870-1900), Asunción, 1972.
60 Introducción a la historia gremial y social del Paraguay, Asunción, 1967.
66 Unidades productivas agropecuarias y estructuras de poder en Paraguay

(1811-1870), en Reri.ua Paraguaya de Sociología, IX, 23, 1972, págs. 91-105.
57 El mundo del trabajo en Paraguay entre 1870 y 1936: reflexiones sobre el

estudio histórico, en Revista Paraguaya de Sociología, X, 27, 1973, págs. 93-100.
M Aportes para la historia del campesino paraguayo, Buenos Aires, 1969!

" La historia de los pobres del Paraguay, Asunción, 1972'.
M El guaraní colonial, Asunción, 1965. ' •'••

" Los trece pueblos guaraníes- de las Misiones, 1767-1803, Asunción, 1966.
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y al aborigen chaqueño62 y complementables con otras inves-
tigaciones, más de detalle, como las publicadas por Rafael Ela-
dio Velázquez03 y L. Necker 6 \

Sobre la interpretación sociológica y económica del siste-
ma reduccional jesuítico en tierras paraguayas se ha escrito
mucho y desde muy vanados enfoques en años recientes. De-
ben verse, en especial, los trabajos de L. Baudin °'', C. Lugon G6,
O. Popescu67, R. Lacombe °8 y M. Haubert °9 junto con los,
más monográficos, de A. Bruxel70 y Gutiérrez71.

Materiales bibliográficos sobre la minoría social africana
en Paraguay facilita Paulo de Carvalho Neto72, mientras que
han realizado un estudio amplio sobre ella Josefina Plá73 y
estudios de detalle John Hoyt Williams74 y la misma Josefi-
na PláT5.

92 Los chaqtieños: guaycurtíes y chanés-arawal^, Asunción, 1971.
63 Rebelión de los indios de Arecayá en 1660: reacción indígena contra los

excesos de la encomienda en Paraguay, en Revista Paraguaya de Sociología,'I, 2,
1965, págs. 21-56.

** Ija réaction des indiens guarní a la conquéte espagnole du Paraguay, un
des jacteurs de la colonisation de l'Argentine a la fin du XVle siecle, en Bulletin
de la Société, Suisse des Américanistes, 38, 1974, págs. 71-80. Este mismo investi-
gador ha realizado su tesis, aún inédita, sobre el teína Indiens guarní et chamanes
frandscains: les premieres reductwns du Paraguay (1580-1800), en la Universidad
de Ginebra (1975).

65 Une theocratie socialiste: l'état jésuite du Paraguay, París, 1962.
M IM républiqui des Guaranís (1610-1768): les jésuites au pout/oir, París, 1970.
67 Sistema económico en las misiones jesuíticas, Barcelona, 1967.

°* Probleme et mystere des jésuites du Paraguay, en Sciences Ecclésiastiques,
XVII, 1, 1965, págs. 89-109 y 283-295.

" La vie quotidienne en Paraguay sons ¡es jésuites, París, 1967.

'° O sistema de propiedade das reduedes gnaraníticas, en Pesquisas (Brasil), 3,
1959, págs. 29-198.

71 Estructura socio-política, sistema productivo y resultante especial en las mi-
siones jesuíticas del Paraguay durante el siglo XVÍÍ1, en Estudios Paraguayos, II,
2, 1974, págs. 83-140.

72 Estudios afros, Caracas, 1971.
73 Hermano negro: la esclavitud en el Paraguay, Asunción, 1973.

Esclavos y pobladores: observaciones sobre la historia parda del Paraguay
en el siglo XIX, en Revista Paraguaya de Sociología, XI, 31, 1974, págs. 7-27.

70 La esclavitud en el Paraguay: el rescate del esclavo, en Revista Paraguaya
de Sociología, XI, 31, 1974, págs. 20-49.



262 GERMÁN DE CRANDA T H . XXXIII, 1978

Trabajos importantes de demografía histórica son los pu-
blicados por Rafael Eladio Velázquez76, E. Maeder 77> E. Mae-
der y A. Bolsi78, A. Kegler7í> y J. Hoyt Williams80, a los que
hay que sumar el dedicado solamente a Asunción por R. Que-
vedo81.

Un estudio fundamental para el período tratado por el
autor es el libro de José Luis Mora Mérida82, basado en ma-
teriales de archivos españoles.

En lo que se refiere a la historia cultural (y dejando vo-
luntariamente de lado los estudios parciales sobre el tema)
sigue ocupando un lugar superior, por su extraordinaria acu-
mulación de datos y su utilidad para el investigador el cono-
cido libro de Carlos R. Centurión 83, si bien deben ser también
consultadas las obras de N. Ayala Queirolo84, Luis G. Bení-
tez85 y, sobre todo, las de Efraím Cardozo86, Josefina Plá8T

y R. E. Velázquez88.

" La población de Paraguay en 1682, en Revista Paraguaya de Sociología, IX,
21, 1972, pigs. 128-148.

77 La población del Paraguay en 1799: el censo de! Gobernador Lázaro de Ri-
vera, en Estudios Paraguayos, III, 1, 1975.

78 La población de las misiones guaraníes entre 1702-1767, en Revista Para-
guaya de Sociología, II, 1, 1974, págs. 111-137.

79 La población del Paraguay a través de los censos de Azara y Aguirre (¡785-
1795), en Revista Paraguaya áe Sociología, 30 , 1974, págs . 179-213 .

80 A problem in historical demography: Paraguay 1785-1810, en The Latín
Americanist (Univcrsity of Florida), III, 12, 1968.

81 La Asunción de 1600 en dos padrones inéditos, en Historia Paraguaya, 8-10,
1963-1965, págs. 96-127.

83 Historia social del Paraguay (1600-1650), Sevilla, 1973.
83 Historia de la cultura paraguaya, 2 volúmenes, Asunción, 1961.
84 Historia de la cultura en el Paraguay, Asunción, 1965.
85 Historia cultural, Asunción, 1966.
88 Apuntes de historia cultural del Paraguay, 2 vo lúmenes ( m i m e o g r a f i a d o s ) ,

Asunc ión , s. f.
87 Apuntes para una historia de la cultura paraguaya, Asunción , 1973 .
88 Breve historia de la cultura en el Paraguay, Asunción, 1966.
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Sobre la educación en el Paraguay colonial trata el tra-
bajo, poco abarcador e incompleto, de Olinda Massare de Kos-
tianovsky89.

Pasando ahora a los estudios sociológicos y antropológicos
sobre la sociedad paraguaya actual, citaremos los trabajos de
B. Meliá on, G. Heisecke01 y J. C. Espinóla92, que facilitan
juicios críticos generalmente confiables sobre la producción bi-
bliográfica disponible acerca de estos temas.

Varias publicaciones, desde muy diferentes perspectivas,
facilitan datos generales sobre la realidad paraguaya de hoy.
Citaremos entre ellas Paraguay Survey S. J. Datos generales9S

y las obras de Henry D. Ceuppens!>l, Thomas E. Weil et. al.or>

y Miguel Ángel Pangrazio96. Más profundo y serio, en su en-
foque metodológico y en los datos que maneja, es el trabajo,
aún insustituible, dirigido por Domingo Rivarola y Guillermo
Heisecken7 aunque, como indica su título, no intenta dar una
visión totalizadora de la problemática socioeconómica del Pa-
raguay actual.

Monografías valiosas, referentes a estudios de población
en el Paraguay actual, son las de Raúl Mendoza98, Roger

89 La instrucción pública en la época colonia!, Asunción, 1968. Mucho mejor
elaborado aunque más breve es RAFAEL ELADIO VELÁZQUEZ, Iglesia y educación en
el Paraguay colonial, en Historia Paraguaya, XV, 1976, págs. 97-154.

90 Art. cit. en la nota 51.

81 La bibliografía sociológica en el Paraguay, en Revista Paraguaya de Socio-
logía, I, 2, 1965, págs. 57-73.

m Valor y límite de los estudios sobre antropología social en el Paraguay, en
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, IV, 2, 1969, págs.
69-133.

93 Asunción, 1968 (mimengrafiado).

94 Paraguay: año 2000, Asunción, 1971.

06 Área Handbooi( jor Paraguay, Washington, 1972.

*° Indicadores de la estructura social paraguaya, Asunción, 1973.

87 Población, urbanización y recursos humanos en el Paraguay, Asunción, 1970.

98 Desarrollo y evolución de la población paraguaya, en Revista Paraguaya de
Sociología, V, 12, 1968, págs. 5-14.
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Mellon y Arnaldo Silvero90 y Arnaldo Silvero 1OÜ, sin olvidar
la de Domingo M. Rivarola 101 y la bibliografía sobre el tema
publicada en la Revista Paraguaya de Sociología 102.

Sobre la estructura socioeconómica paraguaya, además de
las publicaciones generales mencionadas anteriormente, pue-
den verse las realizadas por Alberto P. Castillo 103 y Daniel
Fretes Ventre I 0 \ También debe ser consultado, sobre estos te-
mas, el volumen de Gerardo Fogel et al. 10°.

Sobre la estratificación social paraguaya debe ser consul-
tado un excelente trabajo de Domingo M. Rivarola100, quien
ha estudiado también el tema, mas limitadamente, en la ciu-
dad de Asunción I0T.

Sobre el cambio social, además del trabajo de Domingo
M. Rivarola citado en la nota 106, contamos con sendos estu-
dios, centrados en el ámbito rural, de Gerardo Fogel108 y Ra-
món Fogellfl9.

"° Proyección de la población de Paraguay (1960-1970), en Revista Paraguaya
de Sociología, V, 12, 1968, págs. 17-33.

100 Aspectos demográficos del Paraguay, en Revista Paraguaya de Sociología,
III, 5, 1966, págs. 39-46, y Paraguay: resumen demográfico, en Suplemento An-
tropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, II, 2, 1967, págs. 181-483.

101 Factores histórico-soáales en la evolución de la población en el Paraguay,
incluido en D. Rivarola y G. Heisecke (cds.), Población, urbanización y recursos
humanos en el Paraguay, Asunción, 1969.

103 Bibliografía: la población en el Paraguay, en el número V, 12, 1968, págs.
136-140 de la revista citada.

108 Las características sobresalientes de la estructura y evolución económica del
Paraguay, en El Economista Paraguayo, IV, 7, 1965, págs. 5-28.

104 Algunas consideraciones sobre la estructura socio-económica, en Aportes, 12,
1969, págs. 6-23; Evolución y perspectivas de la estructura social y económica del
Paraguay, en Estudios Paraguayos, III, 1, 1975, págs. 5-30.

Ios Paraguay, realidad y futuro, Asunción, 1970. También EFRAÍN ENRÍQUEZ
GAMÓN, /_a economía paraguaya. Introducción al estudio de la realidad económica,
en Estudios Paraguayos, III, 1, 1975, págs. 41-54.

M° Bases preliminares para el estudio de la movilidad social en el Paraguay,
en Revista Paraguaya de Sociología, I, 1, 1964, págs. 9-29.

107 La estratificación social en Asunción, en Revista Paraguaya de Sociología,
III, 5, 1966, págs. 23-38.

108 El desarrollo regional y el cambio rural en el Paraguay, en Revista Para-
guaya de Sociología, IV, 11, 1965, págs. 96-122.

Determinantes negativos de la movilización social en sistemas sociales ru-
rales del Paraguay, en Revista Paraguaya de Sociología, IX, 24, 1972, págs. 149-162.
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La movilidad social horizontal, centrada en procesos mi-
gratorios dentro de Paraguay, ha sido estudiada por Berta H.
de López110 y Domingo M. Rivaróla111, mientras que la mu-
cho más importante emigración paraguaya a países vecinos ha
sido tratada por numerosos especialistas. Entre ellos están Eligió
Ayala 112, Nassim Yampey 113, Domingo M. Rivarola m , An-
drés Flores Colombino115, Gerardo Fogel118, Blanca Rosa H.
de Espinóla117 y Graziela Corvalán 118.

Sobre el proceso paraguayo de urbanización existe un útil
trabajo de Luis A. Ratinoff 119.

La sociedad rural paraguaya y su problemática son anali-
zadas extensamente en el valioso libro de Jaime R. Peña 120,
que debe, sin embargo, ser complementado con las publicacio-
nes realizadas por Manuel Benítez González121, Arquímedes

110 Estudio de la migración interna paraguaya: utilización de una muestra cen-
sal, 1962, en Revista Paraguaya de Sociología, IX, 24, 1972, págs. 73-127.

u l Migraciones internas en Paraguay (mimeografiado), Asunción, 1973.
u* Migraciones, Santiago de Chile, 1941.
118 Expatriación y salud mental, en Revista Paraguaya de Sociología, II, 4,

1965, págs. 41-48, y Problemas de adaptación de la familia desplazada, en la mis-
ma revista, III, 7, 1966, págs. 43-51.

114 Aspectos de la migración paraguaya, en Revista Paraguaya de Sociología,
IV, 8-9, 1967, págs. 40-88, y Migración paraguaya: aspectos preliminares, Asun-
ción, 1967.

116 Reseña histórica de ¡a migración paraguaya, en Revista Paraguaya de So-
ciología, IV, 8-9, 1967, págs. 89-107, y La fuga de intelectuales: emigración para-
guaya, Montevideo, 1972.

"° Notas sobre los emigrantes paraguayos en Misiones (Argentina), en Estu-
dios Paraguayos, I, 1, 1973, págs. 165-193.

m Tipos psicológicos y aculturación de los emigrantes paraguayos en el Nor-
deste argentino, en Revista Paraguaya de Sociología, XI, 31, 1974, págs. 79-89.

u s La emigración de profesionales paraguayos, en Revista Paraguaya de So-
ciología, XI, 31, 1974, págs. 91-120.

119 La urbanización en el Paraguay, en D. Rivarola y G. Heisecke (eds.),
Población, urbanización y recursos humanos en el Paraguay, Asunción, 1969, págs.
87-113.

120 La agricultura en el proceso económico nacional, 3 volúmenes, Asunción,
1969-1974.

111 Situación de la agricultura en el Paraguay, en Revista Paraguaya de So-
ciología, I, 1, 1964, págs. 49-74.
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Canese 122, Silvio Codas123 y Robert Andrew Nickson 124, sin
olvidar los libros, anteriores, de Alcides Codasiar> y Carlos Rey
de Castro126. Son importantes las interpretaciones de A. F.
Arnold 127 y de Luis Armando Gaicano 128. Buena bibliografía
sobre el tema facilita la Revista Paraguaya de Sociología 129.

Desde una perspectiva no sociológica sino antropológica
han estudiado, por su parte, la sociedad rural paraguaya, León
Cadogan, en un trabajo excelente, tanto por los datos mane-
jados como por su metodología 1W, y Ramiro Domínguez, en
un ensayo sugestivo e inteligente pero extremadamente discu-
tible 1M.

Los grupos de inmigrantes extranjeros establecidos en Pa-
raguay han sido objeto de consideración: en cuanto a los co-
lonos germánicos, en general, por H. Hack 132, W. Marchant133

y N. P. Wright134; los mennonitas en particular son estudiados

122 Algunos aspectos sobre el nivel social, económico, sanitario y cultural del
campesino paraguayo, en Revista Paraguaya de Microbiología, I, 1966, págs. 105-109.

133 Hermanastros naturales: notas para la sociología rural paraguaya, en Su-
plemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, II, 2, 1967, págs.
425-426.

121 Sociología rural en el Paraguay, en Criterio (Asunción, 10, 1971, págs. 2-4.
126 Cuestiones rurales del Paraguay, Buenos Aires, 1949.
120 Las clases rurales del Paraguay, Buenos Aires, 1947.
127 Agriculture in Paraguay. A Sketch, Asunción, 1966, y Foundarions oj an

Agricultural Policy in Paraguay, Nueva York-Washington, 1971.
128 Las explotaciones agrícolas en Paraguay: hacia una interpretación socioló-

gica de las características regionales, en Revista Paraguaya de Sociología, XI, 31,
1974, págs. 167-198.

129 Bibliografía sobre la sociedad rural en el Paraguay, en la revista c i tada , V ,
11, 1968, págs. 129-134.

130 Algunos datos para la antropología social paraguaya, en Suplemento An-
tropológico de ¡a Revista del Ateneo Paraguayo, II, 2, 1967, págs. 429-479.

181 El valle y la loma, en Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo
Paraguayo, I, 2, 1966, págs. 127-241.

182 Primavera, a Communal Settlement oj ¡nmigrants in Paraguay, Amstcrdam,
1958.

183 The Bruderhoj Communities, Primavera, Paraguay, en Coopcrative LJving,
1951-1952, págs. 13-15 (Winter) y 4-6 (Spring).

'" Communal Experiment in Paraguay: a Visit to Hutterite Colony, en Re-
view oj River Píate (Buenos Aires), abril, 1952.
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por A. E. Krause135, H. Hack IM y J. W. Fretz137; los brasi-
leños por W. Acosta 138 y J. F. Braido 139 y los japoneses por
N. R. Stewart "° y M. Ono 141.

El único grupo, relativamente homogéneo aún, de des-
cendientes de africanos en el Paraguay actual es estudiado, bre-
vemente, por Paulo de Carvalho Neto I 4 \

La situación general de los actuales aborígenes paraguayos
ha sido descrita, con gran superficialidad, por Juan Alfonso
Borgognon 113 y con mucha mayor profundidad por Miguel
Chase Sardi "4 .

En cuanto a los grupos tribales guaraníes aún subsistentes
en la región oriental del país y a los complejos y a veces dra-
máticos problemas que les ha planteado el contacto con la po-
blación blanca y mestiza de Paraguay (transculturación, desin-
tegración social, desaparición física), León Cadogan 14;> se ha
ocupado de los mbya, B. Mcliá 14° de los avá-chiripá, un exce-
lente número monográfico del Suplemento Antropológico 147

130 Mennonite Selllement in Paraguaya» Chato, Chicago, 1952.
1M Die Kolonisation der Mennoniten in Paraguayischen Chaco, Amsterdam,

1961.
137 Pilgrims in Paraguay, the Slory of Mennonite Colonization in South Ame-

rica, Scottsdalc (Pennsylvania), 1953.
188 La emigración brasileña al Paraguay, en Guarama, 3, 1969, págs. 111-114.
1M Colonos brasileros en Paraguay, en Acción (Asunción), IV, 16, 1972, págs.

25-30. Véase ahora, para el contexto del problema, el excelente trabajo de DO-
MINGO LAÍNO, Paraguay: fronteras y penetración brasileña, Asunción, 1977.

110 ¡apáñese Colonization in Eastern Paraguay, Washington, 1967.
111 Marcha de la economía subdesarrollada y expansión de la colonia japonesa:

el caso de La Colmena, Paraguay [en japonés], Tokyo, 1969.
112 Contribución al estudio de los negros paraguayos de Campamento Loma,

en América ÍMtina (Río de Janeiro), V, 112, págs. 23-40.
11S Panorama indígena paraguayo, en Suplemento Antropológico de la Revista

del Ateneo Paraguayo, III, 1-2, 1968, págs. 341-371.
141 La situación actual de los indígenas en Paraguay, Asunción, 1972.
148 En torno a la aculturaciún de los Mbya-Guarní del Guaira, en América

Indígena (México), XXII, 2, 1960, págs. 133-150.

"* Un extranjero en su tierra: el avá-guarní, en Acción (Asunción), 5, 1970,
págs. 17-20.

147 Suplemento Antropológico. Universidad Católica, VI, 1-2, 1971.
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de los aché-guayafy y G. y F. Grünberg y B. Meliá148 de los
pai-tavyterá.

Los grupos, mucho más numerosos, de aborígenes que vi-
ven actualmente en el Chaco paraguayo han sido estudiados,
con carácter general, por Juan Alfonso Borgognon "9 , C. Re-
dekop 150 y W. Stahl151, mientras que los chiriguanos (guara-
níes occidentales) lo han sido por Branka Susnik 152 y G. F.
Grünbergir'3, los chamacocos por la misma B. Susnik 15\ los
lengua por H. Hack1M, P. J. Kroeker n'e y J. A. Loewen m

y los chulupies por J. A. Loewen 15S. Es trabajo general, im-
portante por su interpretación ideológica, el de J. Seelwischelr'9.

En cuanto a estudios sociológicos de comunidad en Pa-
raguay, se destacan especialmente, por su excelente calidad, los

148 Los pái-lavytera, en Suplemento Antropológico. Universidad Católica, XI,
1-2, 1976, págs. 151-295.

"* Aborígenes guaraníes del Chaco paraguayo, en Suplemento Antropológico
de la Revista del Ateneo Paraguayo, I, 2, 1966, págs. 263-283.

1K> Ein Referat iiber die Indianersiedlung im Chaco, Filadclfia (Chaco, Para-
guay), 1972.

161 Cinco establecimientos agrícolas indígenas en el Chaco Central, en Suple-
mento Antropológico. Universidad Católica, XI, 1-2, 1974, págs. 111-152.

161 Chiriguanos. Dimensiones etnosociales, Asunción, 1968.
)M Los chiriguanos (guaraní occidentales) del Chaco Central paraguayo, en

Suplemento Antropológico. Universidad Católica, IX, 1-2, 1974, págs. 7-109.
IM Chamacocos. Cambio Cultural, Asunción, 1969.
156 Ak.k.ulturation bei den Lengua im Paraguayischen Chaco, en Actas del Con-

greso de Americanistas de Viena, Vicna, 1962, págs. 644-652.
IM Lenguas and Mennonites: a Study of Cultural Change in the Paraguaya!)

Chaco (1928-1970), Wichita (Kansas), 1970.
157 Research Report on the Question of Settling Lengua and Chulupi lndians

in the Paraguayan Chaco, Akron (Pennsylvania), 1964, y Los lengua y su mundo
espiritual, en Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, IV,
1, 1969, págs. 115-133.

"* The Anatomy of an Unfinished Crisis in Chulupi Culture Change, en Su-
plemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, II, 1, 1966, págs.
231-234, además del trabajo citado en primer lugar en la nota anterior.

IM La organización socio-económica de los indígenas frente a los sistemas co-
loniales, en Suplemento Antropológico. Universidad Católica, IX, 1-2, 1974, págs.
153-167.
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realizados por Emma Reh 160, W. Bradford y F. Fisher 1C1 y,
sobre todo, por E. y H. Service llL!, a los que es preciso añadir,
en un nivel inferior, los que han efectuado Ramón Fogel163,
Gerardo Fogel1(H, W. L. Becker 183, Juan Speratti186 y J. M.
Vaz 1OT.

Finalmente, y para terminar el apartado dedicado a la
realidad paraguaya actual en su vertiente social, mencionare-
mos, dentro de los trabajos dedicados a las manifestaciones po-
pulares del folclor, los realizados por León Cadogan 168, Paulo
de Carvalho Neto 1(W, Ramón C. Bejarano1T0 y Ramiro Do-
mínguez m .

Al ocuparnos, finalmente, de la problemática lingüística
del Paraguay, trataremos, sucesivamente, de las lenguas indí-

100 Vida rural en el Paraguay, Asunción, 1953.
Jíl The Paraguayan Chaco, Asunción, 1955.
1<a Tobatí, Paraguayan Town, Chicago, 1954. Véase, sin embargo, ODIN TON-

NESS, Tobaíí: un pueblo en el Paraguay, en Revista Paraguaya de Sociología, VI,
14, 1969, págs. 132-137, para una interpretación causal de varios temas diferente
de la facilitada por los Service.

ia Análisis de una pequeña comunidad rural: estudio de la colonia Piraretá,
en Revista Paraguaya de Sociología, IV, 8-9, 1967, págs. 5-39.

'** Programa integrado urbano-rural de desarrollo de la comunidad de Encar-
nación, Itapúa, Paraguay, en Revista Paraguaya de Sociología, VI, 14, 1969, págs.
5-69.

1K Análisis del Primer Proyecto Piloto Integral de Desarrollo Rural en el Eje
Norte de Colonización, en Revista Paraguaya de Sociología, VI, 14, 1969, págs.
70-101, y Análisis Socioeconómico del Distrito de Atyrá, en la misma revista, VI,
16, 1969, págs. 116-131.

1M Mbuyapey: origen, evolución y realidad actual, Mbuyapey, 1966, y Cara-
peguá: proceso y realidad cultural, Asunción, 1969.

'" Yaguarón, zona de minifundio, Asunción, 1963 (mimeografiado).
lea Breves consideraciones sobre algunos aspectos del folklore paraguayo, en

Revista de Antropología (Sao Paulo), IV, 1, 1956, págs. 63-66; Fragmentos del
folklore guareno, en Cuadernos del Instituto Nacional de Investigaciones Folkló-
ricas (Buenos Aires), 3, 1962, págs. 87-109, y Suplemento Antropológico de la
Revista del Ateneo Paraguayo, I, 2, 1966, págs. 63-111.

184 Folklore del Paraguay. Sistemática-analítica, Quito, 1961.
170 Coral vosa: elementos para el estudio del folklore paraguayo, Asunción,

1960.
171 ha tradición oral en Paraguay: forma y contexto, en Suplemento Antro-

pológico. Universidad Católica, VIII, 1-2, 1973, págs. 101-107.
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genas no guaraníes del país, del guaraní (tribal y paraguayo),
del castellano y del bilingüismo guaraní-castellano y sus dife-
rentes implicaciones, tanto en lo teórico como en lo práctico.
Una reducida bibliografía sobre todos estos temas puede en-
contrarse en un reciente trabajo de B. Pottier m .

Las lenguas indoamericanas no guaraníes del Paraguay se
encuentran en su totalidad en el área chaqueña y pueden ser
clasificadas en los grupos siguientes: mataco, maskpy, guai-

/ 17^t

curu y zamuco .
Acerca de las lenguas del grupo mataco deben consultarse

los trabajos de J. Belaieff m y M. L. Colé 175 sobre el ma\á y
los de B. Susnik I7G, A. Tovar I7T y M. SchmidtI78 sobre el
chulupí.

En cuanto al dominio maskpy, debe verse el trabajo de B.
Susnik 179 sobre el lengua.

En el dominio guaicurú, puede ser examinada la investi-
gación de T. Tcbboth 180 acerca del toba.

El grupo zamuco debe ser estudiado, en lo que se refiere
a la lengua chamacoco, en B. Susnik 181 y }. Belaieff 182 y, en
lo que afecta a la lengua de los moros, en B. Susnik 183.

172 ha situalion lingnistique du Paraguay, en Caravelle (Toulousc), 14, 1970,
págs. 43-50.

173 Véase, sobre todo, ANTONIO TOVAR, Catálogo de las lenguas de América
del Sur, Buenos Aires, 1961, con abundante bibliografía.

"' El macea, en Revista de la Sociedad Científica del Paraguay, IV, 6, 1940.
175 Idioma ma^á, Asunción, 1967.
"* Sistema fónico y principios morfológicos del chulupí, Asunción, 1954.
177 Algunas notas sobre un idioma del Chaco: el chulupi, en Quaderni dell'ls-

tituto di Ghttologia (Bolonia), IV, 1959, págs. 55-58.
178 Vocabulario de la lengua churupí, en Revista de la Sociedad Científica del

Paraguay, V, 1, 1940, págs. 73-97.
17> Estructura gramatical de la lengua maskpy, en Boletín de ¡a Sociedad Cien-

tífica del Paraguay, II, 1958.
180 Diccionario castellano-toba, en Revista del Instituto de Antropología (Tu-

cumán), 3, 1943, págs. 35-223.
181 Estructura de la lengua chamacoco-ebitoso, en Boletín de la Sociedad Cien-

tífica del Paraguay, I, 1957.
*** El vocabulario chamacoco, en Revista de la Sociedad Científica del Para-

guay, IV, 1, 1957, págs. 10-47.
lm La lengua de los Ayoweos-Moros, en Boletín de la Sociedad Científica del

Paraguay, VIII, 1963.
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El guaraní "tribal" (diferente del llamado "guaraní para-
guayo" ha sido, hasta hoy, menos estudiado de lo que debiera.
Pueden, sin embargo, verse, para el mbya los trabajos de L.
Cadogan 1S4; para el aché-guayak} los de B. Susnik 185 y J. A.
Gómez Perasso 18C; para el guarayo el de A. Hoeller 187, y para
el chiriguano el de M. Schmidt18S.

Datos bibliográficos muy completos sobre el guaraní (y
el tupí) en general facilita la excelente publicación de Plinio
Ayrosa 18a, aunque todavía pueden consultarse obras anterio-
res, como las del Conde de la Vinaza 1!)0 o José Toribio Me-
dina181, o posteriores, como la de Antonio Tovar m .

La mejor descripción moderna, hasta el momento actual,
del guaraní hablado es la de E. Gregores y J. A. Suárez lua,
aunque debe ser manejada teniendo en cuenta las acertadas
observaciones de L. Cadogan I04 sobre la obra mencionada.

La gramática tradicional más utilizada de esta lengua,
considerada aún como normativa en la enseñanza paraguaya,
es la de A. Guasch 195, mientras que la confeccionada por B.
Meliá, A. Pérez y L. Farré 19<i es un manual, de finalidad pe-
dagógica, muy útil.

"* La lengua mbya-guarní, en Boletín de Filología (Montevideo), 5, 40-42,
págs. 649-670; Ayvu-Rapyta. Textos míticos de ¡os Mbya-Cuaraní del Guaira, Sao
Paulo, 1959; Ytvyra, Ñe'ery. Fluye del árbol la palabra, Asunción, 1971.

1m Vocabulario Acé-Guayakj, en Boletín de la Sociedad Científica del Para-
guay, VI, 1962, págs. 105-220. También LEÓN CADOCAS, Diccionario Guayala-Es-
pañol, París, 1968.

184 Vocabulario Ache-Guayakj. Enfoque etnográfico, en Suplemento Antropo-
lógico. Universidad Católica, IV, 1-2, 1975, págs. 93-134.

187 Grammatik_ der Guarayo-Sprache, Halle, 1932.
188 Los chiriguanos e izozos, en Revista de la Sociedad Científica del Paraguay,

IV, 3, 1938, págs. 1-115.
180 Aponlamentos para a bibliografía da lingua tupi-guaraní, Sao Paulo, 1954.
"° Bibliografía española de lenguas indígenas, Madrid, 1892.
191 Bibliografía de la lengua guaraní, Buenos Aires, 1930.
'" Obra citada en la nota 173.
183 A Description oj Colloquial Guaraní, La Haya, 1967.
1M En torno al "guaraní paraguayo" o "coloquial", en Caravelle, 14, 1970,

págs. 31-41.
lt6 El idioma guaraní: gramática y antología en prosa y verso, Asunción, 1956.
"* El guaraní a su alcance, Asunción, 1960.
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En cuanto a las obras sobre gramática guaraní de los si-
glos xvn y xviii, entre las que se destaca la del P. Antonio Ruiz
de Montoya 197, texto fundamental para el estudio de la len-
gua, debe ser consultado el excelente trabajo bibliográfico de
Bartoméu Meliá S. 1.198.

Estudios sobre fonética guaraní son los de J. P. Caprile199,
L. I. Bridgeman20°, E. Uldall201 y R. V. Caballero202.

En lo que se refiere a morfología guaraní son importan-
tes los artículos de Sara Delicia Villagra de García20ít y H.
Rosbottom 20\

De diferentes aspectos de la semántica de la lengua gua-
raní tratan estudios interesantes por diferentes razones, de A.
Tovar"05, G. Fernández Guizzetti200 y B. Pottier207.

"" Arte y vocabulario de la lengua guaraní, Madrid, 1640, facsímil editado
en Vicna-París, 1876, con el título de Arte de la lengua guaraní o más bien tupí.

IW Fuentes documentales para el estudio de la lengua guaraní de los siglos
XVII y XVIII, en Suplemento Antropológico. Universidad Católica, V, 1-2, 1970,
págs. 113-161.

1°* Essai de phonologie du guaraní commun du Paraguay, en Cahiers des
Amériques Latines, 2, 1970.

300 Kaiwá (guaraní) phonology, en International Journal oj American Un-
guistics, XXVII, 4, 1961.

201 Guaraní sound system, en International Journal of American LJnguistics,
XX, 4, 1954.

803 Contribution a la connaissance de la phonétique du guaraní, en Revue de
Phonétique, I, 1911.

>M La palabra. Sus clases morfológicas en la lengua guaraní, en Suplemento
Antropológico. Universidad Católica, V, 1-2, 1970, págs. 163-200.

501 Different level tense mar\ers in Guaran!, en International Journal oj Ame-
rican Unguistics, XXVII, 4, 1961.

** Semántica y etimología en el guaran!, en Boletín del Instituto Caro y Cuer-
vo, V, 1949, págs. 41-51, y Español y lenguas indígenas, en Presente y futuro de
la lengua española, tomo II, Madrid, 1963, págs. 245-257.

** Langue, conception du monde et perception de Vespace chez les guaraní,
en Bulletin de la Faculté de Letlres de Strasbourg, 7, 1962.

m Catégories linguistiques et expérience en guaraní, en Bulletin de la Faculté
de Lettres de Strasbourg, 6, 1961.
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En cuanto a diccionarios de guaraní, los más útiles son los
de A. Guasch208, A. Ortiz Mayáns200 y A. Jover Peralta y T.
Osuna 21°.

Las interminables y, en gran parte, superfluas discusiones
sobre la grafía del guaraní pueden ejemplificarse, con diversos
puntos de vista, en los trabajos de autores como Antonio
Guasch2n, P. Rosemberg Alfisher21", Antonio E. González213

o C. Codas2U.
Para el conocimiento de la fisonomía general (especial-

mente léxica) del guaraní paraguayo son indispensables, ante
todo, los trabajos de León Cadogan 21°.

Sobre la clasificación de las lenguas pertenecientes al do-
minio tupí-guaraní deben consultarse, entre otras ya citadas,
las investigaciones publicadas por especialistas como C. Lou-
kotka218, A. Dall'Igna Rodríguez217 y B. Pottíer218.

x" Diccionario castellano-guarní, guaraní-castellano, 4* ed., Sevilla, 1961.
x" Diccionario español-guaraní, guaraní-español, 8* ed., Buenos Aires, 1961.

"° Diccionario guaraní-español y español-guaraní, 2* ed., Buenos Aires, 1951.
211 El alfabeto guaraní, en Boletín de Filología (Montevideo), VI, 43-44-45,

1950.
a a La representación gráfica de los fonemas propios de la lengua guaraní tupí,

en Boletín de Filología, VI, 43-44-45, 1950.

*' Fonética y ortografía guaraníes, en Boletín de Filología, VI, 43-44-45, 1950.

"* Elementos de ortografía razonada de la lengua guaraní, Asunción, 1966.
n 5 Algunas consideraciones sobre lexicología guaraní, en Ybyturuzú (Villa-

rrica, Paraguay), 3 de mayo de 1962, págs. 11-14; En torno al guaran! guaireño,
en El Surco (Villarrica), 17, 24 y 31 de marzo, 1965; Algo más sobre el guaraní
paraguayo, en Alcor (Asunción), 34, 1965, págs. 7, y 44-45, 1967, págs. 3-6;
Datos para el estudio de algunas particularidades del guaraní familiar paraguayo,
en Suplemento Antropológico. Universidad Católica, VIII, 1-2, 1974, págs. 15-49.
También es importante, para la diacronía evolutiva y las diferenciaciones diatópicas
del tupí-guaraní MARCOS MORÍNICO, Unidad y diferenciaciones del guaraní, en Su-
plemento Antropológico. Universidad Católica, VIII, 1-2, 1973, págs. 109-118.

*" Les langues de la famille tupi-guaraní, Sao Paulo, 1950.
317 Classification of Tupi-Guaraní, en International Journal of American Un-

guistics, XXIV, 3, 1958.
n* Problemes de dialectologie dans le domaine du tupi-guaraní, en Orbis (Lo

vaina), 1, 1961, y Classification et typologie linguistique. La famille tupi-guarní,
en Annales de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines d'Aix, 38, 1964.
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Consideraciones, excesivamente generales, sobre la lengua
guaraní son las que se encuentran en trabajos de G. T. Ber-
toni21<J, M. Bertoni 22° y A. Guasch 22\

Acerca de la incidencia sobre la lengua guaraní de la colo-
nización española y, en especial, de los jesuítas en la zona de
sus reducciones, es absolutamente básica e indispensable la ex-
celente tesis de B. Meliá, aún inédita2". Puede consultarse
también la obra de E. R. Service 223 y, en un nivel muy infe-
rior, el trabajo de C. Eguía '¿~*. Véase igualmente la aporta-
ción de R. Bareiro Saguier y H. Clastres22r>.

Pasando al ámbito del castellano paraguayo, es desolador
constatar que, aparte de trabajos generales de muy escaso valor
como el de Luis de Gásperi226, las únicas investigaciones que
durante muchos, demasiados, años, han estado a la disposición
de los interesados en el tema han sido las extremadamente su-
perficiales y, en ocasiones, inexactas páginas dedicadas al es-
paño! del Paraguay (mejor, al español de Asunción) por Ber-
til Malmberg227. Sin embargo, a partir de 1970, esta situación
empieza a modificarse, lentamente pero en sentido favorable.

2" Importancia cultural del guaran! en los países bilingües de la América
ibero-guaraní, en Boletín de Filología, VI, 43-44-45, 1950, págs. 84-97, y La len-
gua guaraní. Su importancia histórica y actual, San Lorenzo (Paraguay), 1963.

220 La civilización guaraní, Pue r to Ber toni , 1927.
221 El guaraní en el cortejo de las lenguas, en Boletín de Filología, VI, 43-44-

45, 1950. Más interesante es su trabajo Cultivo del guaraní y su metodología, en
la misma revista y número, págs. 227-231.

222 La création d'un langage chrétien dans les Réductions des Guaraní mi Pa-
raguay, 2 vols., Strasbourg, 1969 (mimeografiado). Véase también, del mismo
autor, Los trabajos lingüísticos del Padre Roque, en Acción, Asunción, VII, 27-28
(tercera época), 1975, págs. 31-32.

223 Spanish-Guaraní Relations in Early Colonial Paraguay, Chicago, 1954.
221 España en América. Lengua y lingüística en el antiguo Paraguay español,

en Revista de Indias. Madrid, VI, 1945, págs. 445-480.
225 A ctilttf ración y mestizaje en las Misiones jesuíticas del Paraguay, en Apor-

tes (París), 14, 1969, páKs. 6-27.
2:16 Presente y futuro de la lengua española en el Paraguay, en Presente y fu-

turo de la lengua española, I, Madrid, 1964, págs. 127-133.
227 Notas sobre la fonética del español en el Paraguay, Lund, 1947, y IJI

América hispanohablante, Madrid, 1970, págs. 253-285.
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Deben mencionarse, en este sentido, los trabajos de P. V. Cas-
sano ~28, que han contribuido a puntualizar y modificar, acer-
tadamente, algunas de las afirmaciones inexactas o no com-
probables emitidas por B. Malmbcrg, y también algunos tra-
bajos, aún inéditos, como el de J. Kettle-Williams 229 que, cuan-
do sean publicados, podrán facilitar datos importantes sobre
el castellano paraguayo. Algunos otros trabajos, menos impor-
tantes, como los de D. Gifford230 y H. W. Tessen 281, pueden
ser añadidos a esta escuálida relación. Algún otro estudio, cen-
trado en la interferencia del guaraní sobre el castellano y que
citaremos en el apartado siguiente, merece también ser con-
siderado.

En cuanto a la situación de bilingüismo existente en el
Paraguay, la obra más sólida, hasta el momento actual, es el
conocido libro de Joan Rubín232, que debe ser completado
con algunos otros trabajos anteriores y posteriores de la misma
autora 233. Facilitan importantes puntos de vista complemen-

228 The attrihution of vocalic nasalization in Paraguayan Spanish to Guaraní
influence, en Romance Notes, 13, 1, 1971-1972; The fali of syllable —and word —
final l¡l in Argentina and Paraguay, en Revue des iMngues Vivantes, 38, 3,
1972; The alveolarization of /n/, /t/, /d/ and /rt/ in the Spanish of Paraguay,
en Unguislics, 93, 1972; 1-a / # / del español del Paraguay en posición inicial, en
Revue Romane, 7, 1972, págs. 186-188, y The influence of Guaran: on the pho-
nology of the Spanish of Paraguay, en Studia Lingüistica, 26, 1972, págs. 106-112.

*" A contribution to the study of the influence of Guaraní on the Spanish
of Asunción (tesis de la Universidad de St. Andrews, 1970).

230 Ficld-notes on the marpho-syntax of Chaco Spanish, en Studia Ibérica.
Festschrift fiir Hans Flasche, Berna-Munich, 1973, págs. 167-174.

231 Some aspeets of the Spanish of Asunción, Paraguay, en Hispania, 57, 1974,
págs. 935-937.

233 National Bilingualism in Paraguay, La Haya, 1968. Hay traducción espa-
ñola: Bilingüismo nacional en el Paraguay, México, 1974. Véase también ahora el
reciente trabajo de GRAZZIF.LLA CORVALÁN, Paraguay, país bilingüe, Asunción, 1977,
muy útil por su aporte de datos recientes sobre el problema en cuestión, y FRAN-
CISCO PÉRF.Z MARICEVICH, Lenguaje y sociedad en el Paraguay, en Cuadernos Re-
publicanos (Asunción), 13, 1977, págs. 59-89.

233 l-enguaje y educación en el Paraguay, en Suplemento Antropológico de la
Revista del Ateneo Paraguayo, II, 2, 1965, págs. 401-414; Toward the use of for-
mal methods in the detection of culture change, en la misma revista, IV, 1, 1969,
págs. 45-62; El guaran! dominante y dominado, en Suplemento Antropológico,
Universidad Católica, VIII, 1973, págs. 129-131.
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tarios sobre el tema, en su carácter más general, varios traba-
jos, entre los que se destacan, por su calidad, los suscritos por B.
Meliá, si bien, en algunos aspectos concretos y en más de una
afirmación básica, sus enfoques parecen sumamente discuti-
bles 234. Otros estudios relevantes, por el acierto de sus puntos
de vista acerca de esta problemática, fundamental en la reali-
dad paraguaya actual, son los dados a conocer por León Ca-
dogan235, Leonardo Manrique Castañeda236, Bernard Pot-
tier 237 y Josefina Plá 238. De gran superficialidad y poco útiles,
por lo tanto, para una consideración científica del tema, son
otras inumerables publicaciones, entre las que solamente men-
cionaremos las realizadas por D. F. Folgequist239, P. M. Ins-
fran 240, E. Penkert 24\ C. Zubizarreta242, S. M. Codas243, etc.

La vertiente literaria de la situación bilingüe del Para-
guay es bien examinada en trabajos de J. A. Bilbao y C. Vi-
llagra 24\ Josefina Plá245, R. Bareiro Saguier246 y Augusto Roa
Bastos247.

234 El guaran! dominante y dominado, en Suplemento Antropológico. Uni-
versidad Católica, VIII, 1-2, 1973, págs. 119-128; Diglosia en el Paraguay o la
comunicación desequilibrada, en la misma revista y año, págs. 133-140, y Hada
una tercera lengua en el Paraguay, en Estudios Paraguayos, II, 1974, págs. 31-71.

235 En torno al bilingüismo en el Paraguay, en Revista de Antropología (Sao
Paulo), VI, 1, 1958, págs. 23-30.

*" Algunas observaciones sobre el bilingüismo del Para.guay, Montevideo, 1969.
237 Aspectos del bilingüismo paraguayo, en Suplemento Antropológico de la

Revista del Ateneo Paraguayo, IV, 1, 1969, págs. 189-193.
238 Español y guaraní en la intimidad de la cultura paraguaya, en Caravelle,

14, 1970, págs. 7-21.
238 The bilingualism of Paraguay, en Htspania, 33, 1950, págs. 23-27.
240 El Paraguay, país bilingüe, en Revista del Ateneo Paraguayo, I, 5-6, 1942,

págs. 59-61.
241 Paraguay-Spanisch unn Guaraní, en Lebende Sprachen, XI, 6, págs. 172-174.
242 El bilingüismo paraguayo, en La Tribuna (Asunción), 20 de mayo de 1966.
143 Bilingüismo en el Paraguay, en Ybyturuzú (Villarrica, Paraguay), II, 8,

1964, págs. 21-23.
244 El binlingüismo en el Paraguay, en Péndulo (Asunción), 8, 1966, págs.

9-12.
246 La Literatura paraguaya en una situación de bilingüismo, en Estudios Pa-

raguayos, II, 2, 1974, págs. 5-30.
"* U Guaraní, en Europe, 48, 1970, págs. 132-139.
217 Problemas de nuestra novelística, en Alcor (Asunción), II, 7, 1957, págs.

6-8, y 9, 1960, págs. 4-5.
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En cuanto a las consecuencias educativas del bilingüismo
paraguayo contamos con algunos trabajos, aún demasiado es-
casos, que las consideran. Entre ellos están los realizados por
M. Cárdenas Agüero ~48, Ramiro Domínguez 240, Domingo R.
Rivarola 2nü y Maxdonia F. de Villalba M1. La encuesta socio-
lingüística que actualmente lleva a cabo el Ministerio de Edu-
cación y Culto sobre la extensión, modalidades y niveles de
bilingüismo en el país y sus implicaciones en la educación pri-
maria y media "^ podrá, una vez terminada, plantear sobre
bases sólidas esta complicada y discutida problemática, tan im-
portante, a escala nacional, en el Paraguay.

Para el conocimiento de la bibliografía, bastante nutrida
como se ve aunque no siempre de calidad, sobre el bilingüis-
mo paraguayo son útiles las recopilaciones de materiales rea-
lizadas, respectivamente, por B. Meliá 253 y Grazziella Corva-
lán 2M

Como es lógico en una situación bilingüe como la para-
guaya, los dos códigos en contacto se modifican mutuamente,
verificándose tanto la imposición de características proceden-
tes del guaraní en las estructuras del castellano como la pe-
netración de rasgos castellanos en el guaraní.

El primero de estos procesos (influencia del guaraní so-
bre el castellano) ha sido tratado, como hemos visto, en el

u8 La integración social del niño de habla guaraní, en Acción (Asunción),
22, 1974, págs. 2-3.

*" Educación rural: niveles de conflicto, en Estudios Paraguayos, III, 2, 1975,
págs. 175-184.

280 El proceso educativo y los estratos sociales populares: condiciones y resul-
tados educativos en el sector popular urbano y rural, Asunción, 1976.

251 El guaraní en el curriculum renovado, en El I. S. E. informa (Asunción),
V, 10, 1973, págs. 6-7.

263 Cfr. Estudiarán incidencia del bilingüismo en educación, en ABC Color,
(Asunción), 18 de febrero de 1976, pág. 14, y Buscan determinar la incidencia
dei bilingüismo en la educación, en ABC Color, 12 de julio de 1976, pág. 48.

a a Bibliografía sobre el "bilingüismo" del Paraguay, en Estudios Paraguayos,
II, 2, 1974, págs. 73-82.

254 Estudios sociolingüísticos en Paraguay, Asunción, 1976.
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nivel fonético por B. Malmberg y P. V. Cassano2r>5. En el ám-
bito léxico lo ha sido, muy superficialmente, por }. C. Chaves
y R. Gaona 25° y J. C. Chaves257. Y, en cuanto a la morfosin-
taxis, debe ser destacada la reciente investigación de Beatriz
Usher de Herreros2oS, la cual, a pesar de algunos errores de
método, debidos a una excesiva polarización causal respecto al
influjo guaraní sobre el castellano paraguayo, ofrece un valio-
so punto de partida para futuros estudios sobre el tema.

El influjo del castellano sobre el guaraní ha sido, por su
parte, excelentemente estudiado por Marcos Morínigo en lo
que se refiere a la estructura general2o9 y al léxico200, debién-
dose tener también presente algún otro trabajo, de inferior va-
lor, como el de Antonio E. González261, además de los citados
anteriormente de Tovar 282 y Cadogan 263, que tocan también
el tema. Las repercusiones, a nivel comunitario, de la actual
caracterización del guaraní paraguayo desde el punto de vista
sociolingüístico han sido, muy acertada aunque segmentalmen-
te, caracterizadas en importantes aportaciones de R. Domín-
guez2fl4, P. Garvin y M. Mathiot265, J. P. Roña266, J. Philip-

256 Véanse los trabajos citados en las notas 227 y 228.
286 Aportación del guaraní a la lengua española, en VI Congreso de la Aso-

ciación de Academias de la Lengua Española, Caracas, 1974, págs. 407-410.
267 Paraguayismos en la lengua española, en V Congreso de la Asociación de

Academias de la Lengua Española, Quito, 1968, 40 págs.
2M Asunción, 1976 (separata del Suplemento Antropológico. Universidad Ca-

tólica. XI, 1-2, 1976).
** Influencia del español en la estructura lingüistica del guaraní, en Filología,

(Buenos Aires), V, 3, 1959, págs. 235-247, e Hispanismos en el guaraní, Bue-
nos Aires, 1931.

200 Influencia del español sobre léxico del guaraní, en Filología, VII, 1962,
págs. 213-220.

281 Hispanismos en el guaran!, en Boletín de Filología, VI, 1950.
263 Artículos citados en la nota 205.
263 Artículos citados en la nota 215.
*** Comunicación absurda: educación rural en el Paraguay, en Acción (Asun-

ción), 20, 1973, págs. 8-10.
2M The urbanization of Guaraní language. A problem in language and cul-

ture, en J. A. Fishman (cd.). Readings on the Sociology of Language, La Haya,
1968, págs. 365-374.

jm The social and cultural status of Guaraní in Paraguay, en W. Brigth (ed.),
Sociolinguistics, La Haya, 1966, págs. 277-298.
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son 26T y L. Livieres Banks y J. S. Dávalos 2S8. Consúltese tam-
bién el artículo, excesivamente superficial, de E. Fernández
Arévalo"09.

Confío en que esta recopilación de materiales, forzosa-
mente selectiva y no exhaustiva, sobre la fisonomía histórica,
socioeconómica, cultural y lingüística paraguaya pueda ser útil
a los especialistas interesados en estudios sobre el español de
América en su vertiente sociolingüística y pueda contribuir en
algo a facilitarles el acceso a la completa y fascinante proble-
mática que presenta, en este sentido, el Paraguay270.

GERMÁN DE GRANDA.

Embajada de España en Asunción (Paraguay).

187 La enseñanza del guaraní como problema de bilingüismo, en Boletín de
Filología, VI, 43-44-45, 1950, págs. 184-195. Véase D. TAYI.OR, Review: La ense-
ñanza del guaraní como problema de bilingüismo, by /. Philipson, en International
¡onrnal o) American Linguistics, XX, 2, 1954, págs. 164-166.

208 Las lenguas del Paraguay, en Mundo Nuevo (París), 35, 1969, págs. 15-22.

"* Presupuestos para una política lingüística en el Paraguay, en Caravelle, 14,
1970, págs. 23-29.

270 Deseo recoger aquí, en un lugar de honor, la mención, voluntariamente
omitida antes, de cuatro obras que constituyen, sin duda, las fuentes más valiosas,
aún hoy, para el conocimiento del Paraguay en una época clave como lo fue el
siglo XVIII. Me refiero a los volúmenes, riquísimos en toda clase de datos, de
FÉLIX DE AZARA y de su compañero JUAN FRANCISCO ACUIRRE. Del primero deben

consultarse Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata, Buenos Aires, 1943,
Geografía ¡¡sica y esférica de las provincias del Paraguay y Misiones guaraníes,
Montevideo, 1904, y Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata,
2 vols., Asunción, 1972-1973, y, del segundo, Diario del Capitán de Fragata D.
fuan Francisco Aguirre, 4 vols., Buenos Aires, 1949-1951.
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