
LOS PARAMETROS SIMBOLICOS
DE LA COSMOVISION NIVAKLE
Alejandra Siffredi

L METODOLOGIA

A efectos de acceder a la reconstruccion cosmovisional nivaklé, me
irnpongo dos etapas de aproximacion sucesiva: una descriptiva y otra
hermenéutica. Como es sabido, esta actitud metodica la comparten etno
logos de muy diversas conientes teoricas. Basta citar entre otros a Need
ham (1969), V. Tumer (1980), Douglas (1972, 1973), Griaule (1948),
Fernandez y Dougherty (1981). Cordeu (1979) ha explicitado los supues
tos basicos comunes a todos ellos, en referencia a un modelo hermenéuti
co de analisis mitico. En sfntesis implican: el reconocimiento por el
etnologo que dicho analjsis importa la comprension de sentidos translite
rales que no son espontaneos sirno intencionales; la consideracion que el
mito es discurso y como tal presenta una poljsemia que es preciso develar;
un acercamiento a la exégesis hermenéutica desarrollada en filosoffa por
Paul Ricoeur, perceptible en la valoracion del rol del intelecto para desci
frar los sentidos indirectos y los principios en que se fundan.

Para la concrecion de esta tarea interpretativa es esencial el concurso
del comentario y la reflexion indfgenas, acuciadas oportunamente por el
etnologo. De las tres v1'as de aproximacion a la cultura, planteadas por
Tumer (1980), la enunciada corresponde a la de "1o dicho" y debe com
plementarse con las de "lo actuado" por los sujetos y "lo reconstruido"
por el etnologo. Cada una de ellas permitirai asf dar cuenta de los sentidos
exegétieos, operacional y posicional de los simbolos.

Otro requisito metodico impuesto a mi labor ——empleado entre otros
por el mismo Griaule (1948) y Reichel-Dolrnatoff (1968)- consiste en
deslindar diferentes grados de comprension simbolica en el seno de la cul
tura estudiada. Asf, la nivaklé traza la distincion entre un "conocimiento
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ligcr0" del mito, cl ritual y-0tras dimcnsioncs socioculturalcs y 0tr0
‘profund0", fmicamentc acccsiblc a los iniciados. El mito constituyc

para éstos una fabulacién intcncional dc ideas rectoras que no puede
ponerse a nivel de los n0..injciad0s en cualquier circunstancia, puesto que
oculta enunciados claros y unsimbolismo coherente que $610 los iniciados
0 vakalhsham estan en c0ndici0nes de descifrar.

La labor interviniente que comcncé a emprender, de la cual p0r l0
tant0 d0y cuenta parcial en el presente a.rtfcu10, se basa en la determina
cién de l0s roles funcionales cumplidos por cl discurso mitioo y por
algunos aspectos rituales e institucionales en la denotacion de los sigxifica
dos basicos de la cosmovision nivaklé. Dicha tarea comprende:

El analisis morfologico y scmantico de los vocablos y locuciones re}e—
vantcs

La detcrminacion de la significacion de los rasgos y atributos de las
teofanfas, pcrsonajes miticos y sujetos ritualcs (clases, figura, acciones,
rol seméntico de la tonterfa, minusvalfa, plusvalia, ctc.).
La caracterizacion de los valores simbolicos ligados a ciertos procesos
organjcos, la espacialidad —lateraIjdad, direcciones, orientaciones y
trayect0rias—, la sexualidad, las cualjdades temperamentalcs, intelec
tuales y cognitivas, la identidad psicosocial, amén dc otros parémctros
como el cromatico, etario, térmico y cljmatico.
La determinacion dc la vinculaciorf y alcance de los s1'mbolos elucidados
a nivel de algunas dimensiones de la cultura y sociedad nivaklé: catego
rizacion espacial y temporal, reglas de apropiacion, intercambio y con
sumo de bienes, los pert`1les dualistas de la estructura social, la articula
cion de las clases de edad y de los ritos iniciaticos, los esquemas de
poder, las actitudes ante los exogrupos, etc.

Il PRESENTACIONDE LA ORGANIZACIONDUAL

Para dilucidar los parametros simbolicos de la cosmovision en estudio
ha sido capital descubrir la vigencia de un sistema dualista que se proyecta
sobre diferentes ordenes de representaciones. Entre ellos, la organizacion
en mitades.

La ljteratura etnogralica sobre los nivaklé no ha dado cuenta de estos

Para el cumplimiento de esta tarea, min no compbtada, resulta de inestimable ayuda la obra
de Seelwische (1975, 1980), profundo conocedor de la lengua y la cultura nivaklés, a quien dese0_
expresu mi reconocirninto por In valionas sugerencias que me hickra respecto a la enéuesta
sobre el ritual.

Ver Cuadros N° 1 y I1. Los indicacores nl11' consigmdos constituyen el soporte objetivo de las
interpretaciones propuestas en el prenente artfculo. La dhgramacién esti inspirada en las tablas
confecclonadn por Cordeu (1984) en sua anilhis nobre Ia organizacién counovisional chamacoco.
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hechos, que a decir verdad me ha sido diffcil detectar inicialmente, aunque
una vez descifrado el codigo, me resultaba claro prever el comp ortamiento
de los que iban acumulandose en el decurso del trabajo de campo de 1983
0 de aquéllos que habfa recabado en mi primer experiencia con ese grupo
(1980); Redunda entonces aclarar que en esta oportunidad no me percaté
de la clave dualista, al igual que quienes me precedieron. Ademas es
preciso evaluar la circunstancia que Nordenskiéld (1912), Chase-Sardi y
Loewen, entre otros, trabajaron principalmente con los niyaklé ribererios,
mientras que yo 10 hice con los del interior —parcialidad x0t0i Ihavés
pudiendo existir ciertas diferencias entre ambos nucleos.

El acceso a la clave dualista me 10 proporcionaron los juegos de azar y
los deportes competitivos de pelota y clavas, como e1 T sukdk, e1 "h0ckey’
0 kasati y el kasinxatia .‘T0d0s ellos, a fin de merecer la consideracion
de "verdader0s juegos" 0 chiklakr xd, deb1'an involucrar apuestas 0 pren
das y comportamientos agonfsticos entre los dos equipos opositores
_rec1utados uno en cada mitad- y sus respectivos partidarios. En cambio,

esos mismos juegos, practicados entre cuadros de la misma mitad, tenian
caracter de entrenamientos para la formacion de 10s seleccionados y, dado
que descartaban las apuestas y las conductas concomitantes, se los califica
ba de chikhkfatesha 0 ‘jueg0s fa1sos’

Tal circunstancia me permitié vislumbrar los elivajes dualistas en 10
fomal, si bien coadyuvo de modo decisivo la profundizacion del rapport y,
a consecuencia de ello, mi inclusion en una categorfa de parentesco por
parte de Asetr', mi informante clave en las dos oportunidades. Deseo resal
tar que 1os resultados alcanzados se 1os_deb0 en gran medida a su buena
disposicion. A mi entender, sus dotes reflexivas y su conocirniento de la
cultura y la sociedad, 10 situan a la par de lo que representa un Alce Negro
para el esclarecimiento de la cosmovision dakota*'

El concepto de mitad se expresa mediante la locucion Euka-Klesh Vat
xulh 0 trozo equivalente de un todo. Cada una se denomina Kustéx
(= calandria) y Nichaklévot (tiranido indet). Esta biparticion tiene un
equivalente simbolico en los personajes miticos homémimos, cuya carac
terizacion, complementareidadpy oposicién dan cuenta, como veremos, de l
una infmidadde principios definitorios de las mitades. Esos personajes
masculinqs, inicialmente humanos, aunque con la t1'pica indiferenciacion
que los nivaklé —junto a otros pueblos chaquefios— contjeren a los Seres
y las cosas del tiempo primordial, terrninaron por convertirse en las espe
cies avfcolas referidas.

Chase Sardi (1978 b) realiza una intzresante descrjgpcién de algunos deportes n.ivakE, entre 10:
cuales figunm los dos nlltimos que menqiono.

Sus principnles contribuciones se cncuentnn en Neihardt (1971) y Alce Negro (1980).
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Dado que no existe una creencia de vinculacion genética literal entre
dichos protagonistas y los integrantes de las mitades, la referencia a
aquéllos como "fundadores" 0 a éstos como sus "hermanos menores"
(Lhichimfsh) debe entenderse como un recurso simbolico para expresar
homologfas entre arnbos. Refuerza este aserto el rechazo rotundo a
mencionar la propia pertenencia a una u otra mitad ante los ajenos étni
cos, por el pudor a que el desconocirniento de éstos, asignados a una con
dicion de neotitos, los llevara a mezclar lo que para un _nivaklé son repre
sentaciones diferentes. En este caso, el personaje mitico, una especie
avfcola y los individuos de un grupo social. En otros términos, los preocu
paba que tal confusion aparejara la burla. Me toco presenciar, desencade
nada por mi torpeza, una situacién como la descripta, la cual me llevo
a comprender que quizas fuera asimilable a la reticencia a abordar estos
temas en la primer encuesta etnogréfica. Entonces también a mi*se me
asignaba la doble condicion de ajena étnica y de neofita, las cuales se han
ido flexibilizando con el entendimiento mutuo en un plano afectivo e
intelectual.

La sociedad nivaklé inclu1'a una division en mitades tendencialmente

exogamas y patrilineales, ligadas también por un recfproco intercanibio
de prestaciones y con una localizacion definida en las aldeas serniperma
nente. Me refiero a tendencias, puesto que el intercambio matrimonial
pareceria haber sido una norma mas preferencial que prescriptiva. Asimis
mo, la prohibicion del matrimonio entre primos cruzados, quienes al igual
que los paralelos merecen la consideracion de siblings, muestra que la regu
lacion del incesto excedfa el marco de las mitades.

En cuanto a la filiacion, si bien la terminologia parental no establece
diferencias nomenclatorias entre consangufneos patri y matrilaterales, el
dominio del principio patrilineal, resulta inequivoco. En efecto, la mujer
nichaklavét que se un1'a a un kustdx, tras la permanencia de éste en el
nucleo familiar de su esposa hasta tener uno o dos hijos y efectuar nurne
rosas prestaciones, se reincorporaba a su tata lha-velhavot o familia exten
sa patrifocal. Sus hijos eran considerados Kustdx lha—veIhav0t o "parientes
de Kustax" y su esposa era clasificada como una afinal: Kustdx Ihfakles. a
o "cufiada de Kustéx'{ El matrimonio entre una mujer kustdx y un varon
nichaklavét comportaba consecuencias simétricas. En cambio, la union
endogama al nivel de mitad, la cual tendia a efectivizarse entre individuos
de aldeas diferentes, parece haber asociado una uxorilocalizacion perrna
nente; pauta residencial que prevalece actualmente en Santa Teresa.

La adscripcion de los hiios a la seccion o a la familia paterna, seg1ir1~.·
se tratara de la resultante de matrirnonios exogamos o endogamos al nivel
de la mitad, se fundarnenta ademas en la creencia que el semen patemo
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desempena un rol definitorio para la procreacion al tiempo que establece
nexos muy fntimos entre el padre y sus hijos.

Desde la perspectiva del ciclo anual, el funcionamiento pleno del siste
ma de mitades comprendfa unlperiodo bastante corto, conjcidente con la
mayor parte de la estacion lluviosa o is-shi-na·vaas (= "limpio-en-el-cielo")
que va desde noviembre hasta marzo. Esta era la temporada caracteristica
de las cosechas de vegetales cultivados y silvestres, del auge de la caceria,
de la concentracion de las familias extensas sobre el semicfrculo oriental
u occidental de las aldeas semisedentarias, de acuerdo a su respectiva
pertenencia a la mitad. kustdx o nichaklavét. También se celebran los ritos

iniciaticos, los deportes y los juegos de competicion entre aquéllas, los
intercambios recfprocos y las juntas de bebida.

En cambio, la estacion seca 'que se conoce como sés-shi-navaas o "sucio
en-el-cielo", comportaba la desconcentracion social por unidades de banda
o de familia extensa. As1’ segmentados, los kustabces abandonaban las
aldeas y nomadizaban intensamente en procura de los escasos recursos
silvestres a lo largo de casi toda la temporada. Algunos regresaban breve
mente para desmontar sus chacras y practicar la siembra, tras'lo cual conti
nuaban deambulando.

Contrariamente, los nichaklav6t.p0r disponer de una mayor produccion
agicola debida a una dedicaci6n-proporciona1 al cultivo, se dispersaban
segun el canon enunciado durante el climax de la sequ1'a, coincidente con
los meses de agosto y setiembre. Aquellos que residfan en aldeas que
contaban con una disponibiljdad contfnua de agua- permanecian en ellas
durante todo el afio, acogiendo a menudo a los migrantes por sequia.

Los pertiles dualistas de la estructura social repercutfan directame nte en
la organizacion de las actividades de subsistencia y en el intercambio. En
forrna_ muy resumida puede decirse que la produccion se polarizaba hacia
los espacios de monte en el `caso de los kustdxes y hacia los de campo
abierto en el de los nichaklavét, habida cuenta la identificacion respectiva
como Itak lhavés 0 "moradores del bosque" y Xotéi lhavés o "moradores
del campo", especialmente debidas a los segundos.

Esto implicaba una dicotomfa bastante neta entre la cacer1'a y el pillaje
o el comercio, por una parte,y las actividades agropecuarias, por la otra,
considerandose todas ellas tareas masculinas. Esta biparticion coexistfa
con una cierta simetrfa de las mitades en cuanto a la domesticacion y a la
recoleccion masculina de miel y femenina de frutos silvestres, si bien los
kustdxes explotaban una mayor variedad de ambos.

Una pauta de la importancia relativa que revestia la cazaja da el empleo
por parte de éstos de perros mestizos, especialmente adiestrados para el
rastreo de los pecarfes; los riichaklavét, en cambio, solo contaban con
perros pila, valorados por ellos mismos como falderos, femeninos e inservi
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bles para esa actividad. Ambos cazaban iguanas, aunque en ambitos y con
técnicas diferentes: los kustdxes inundando las madrigueras y los ni
chaklavét ultimandolas con la maza cuando deambulan por el campo.
Posee una especificidad cosmologica similar el hecho que la captura del
fiandu, en tanto ave de campo abierto, la practicaran exclusivamente los
segundos, munidos de camouflage vegetal.

Para los [custdxes el auge de la caza, la guerra y el comercio han sido
homologos, mientras que en los otros cabe destacar el arraigo a su tierra,
la valoracion positiva y la dedicacion a las actividades agropecuarias

sobre-tod0 a los cultivos—, la escasa belicosidad y una interaccion redu
cida con los exogrupos integrados por ajenos étnicos.

Las modalidades asumidas por el intercamb io de los bienes proporciona
dos por dichas tareas traducen claramente esos contrastes. Al intercam_bi0_
pautado de presas por hortalizas se venia a sumar, particularmente en
periodos de escasez, el de charatas, pecar1'es y venados domesticados por
cabras 0 nandues, amansados 0 no; 0, el de huevos de chuiias de patas
negras por los de chunas de patas rojas, ambas en estado doméstico. Estas
dos especies (flia. Chrzhmidae) condensan simbolicamente algunas propie
dades del esquema dualista: entre otras, la oposicion y la c0mp1ementarei—
dad que existe entre el ambito boscoso y el campestre —-a los cuales, en
estado salvaje, se -asignan respectivamente— 0 entre el negro y el rojo,
vinculados uno a los_ kustdxes y el otro a los nichaklavét (pintura facial,
corporal, de instrumentos musicales y técnicos, etc.). Idéntico rasgo taxo
nomico, el color, determinaba el consumo interno de las ovejas —blancuz
cas y rojizas— 0 de las plumas blancas del nandu, rnientras que aquéllas
grises y negras 0 las cabras —manchada`s con negro- se cedfan a los kustd
xes.

Por v1'as diferentes, éstos tenfan acceso a dos tipos de hachas de hierro_:
la de doble filo y la de filo simple. Unas, consideradas como armas de
guerra, se las capturaban a los matkiané 0 Ayoreo, enemigos acérrirnos de
los nivaklé, tras haberlos ultimado. Consegufan las hachas con un filo
mediante canje con las nucleaciones riberefias tanto nivaklé-como chorote.
A su vez, intercambiaban éstas, altamente val0rada_s por los nichaklavét
para la extraccion de miel y otras actividades "pacificas", por los collares
de diminutos discos de concha, fabricados por éstos.

Ill LOS PARAMETROS SIMBOLICOS DE LA ORGANIZA CION DUAL

La distincion por medio de antftesis es uno de los recursos fundamenta
les del pensamiento y constituye una modalidad universal del espfritu.
La nocion de dualismo cosmico impregna la filosoffa occidental desde
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Heraclito y también esta presente en la de raigambre oriental, segun lo
ha demostrado Granet.

Por su parte la etnologfa ha tomado cuenta del papel que juega la pola
ridad como unosde los recursos posibles del pensamiento mitico; desde
el sefiero ensayo de Durkheim y Mauss sobre las clasiiicaciones prirnitivas
hasta el analisis levistrosiano del mito en tanto carnpo semantico organi
zado en base a oposiciones binarias.

Si bien cabe esperar que la mayorfa de las sociedades humanas den
expresion conceptual o institucional a ciertos tipos de principios diddicos,
es preciso no confundir tales principios con la organizacién dual de una
sociedad dada.

Por eso a fin de penetrar en la red simbolica nivaklé opto por remontar
dos hilos conductores: aquél que a partir de las mitades remite tanto a sus
correlatos mas especificos como a otros mas generales y otro que —tenien
do tarnbién para la reflexion nivaklé una dominancia conceptual relevante
responde a una dialéctica —la de la Vida y la Muerte— que en parte se
superpone a la de aquéllas y a su vez la trasciende. De todos modos
estos hilos permiten recorrer parcialmente la red, pues posiblemente
resten ciertos significados cuya asociacion con las cadenas rearmadas
esté muy mediada. Es decir que asf como entre los principios ordenadores
elegidos hay superposiciones y exclusiones, lo mismo puede llegar a
ocurrir entre éstos y otros posibles.

En la tabla anexa (Cuadro N° I) se realjza- el despliegue simbolico
atinente a las mitadas, tomando en cuenta como "pararnetros" los campos
semanticos amplios en los cuales se inscriben las polaridades ("fen6me
nos") asociadas a aquéllas. A continuacion se consignan algunos correlatos
culturales de las polaridades con sus correspondientes imagenes miticas.
Daré por sobreentendido que el primer término del contraste se referiri
siempre a la mitad kustax.

Lo descompuesto y lo lozano - sas/is

Lo sas connota lo feo, sucio, maléfioo, fallado, descompuesto o impuro,
en tanto que lo is ademas de las cualidades inversas, lo saludable y lo sen
sato. Esta antinomia, basada en los procesos corporales que acota, consti
tuye un eje clave de sistematizacion simbolica de los fenomenos mas
dispares. Un mito capital para la cosmovision nivaklé, considerado fundan
te —en un lenguaje cifrado— de la division en mitades, refleja esta dialéctica.
A partir de la muerte de Stavunitdx, deidad indetemiinada que consituye
un verdadero condensador simbolico, se produce la distincion de los seres
primigenios indiferenciados, merced al contacto de éstos con las partes
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corruptas 0 bien las inalteradas de su cadavers. Dado que fue -ultimado a
golpes dirigidos al pecho y al costado izquierdo, estos sectores se asocian
con la sangre negra y. la hediondez de la putrefaccion. En tanto que la
parte inferior y el lado derecho lo hacen con la sangre roja y los olores
tenues. Estos atributos cromaticos y olfativos, ademas de otros, se proyec
tan como claves definitorias de los seres vivientes hasta entonces indiferen

ciados. Tal dicotomia es a suvez expresion transliteral de la biparticion
social, de modo tal que el color negro de la pintura corporal y de los
instrumentos musicales 0 la tonalidad oscura de las maderas empleadasien
los instrumentos técnicos, es insignia de los kustaxes, asi como el rojo lo
es de los nichaklavot.

A su vez la polarizacion del color, proyectada sobre dos planos cosmi
cos, opera por idéntica via. La tierra negra, region superpuesta ala super
ficie terrestre, habitada por las carrofieras y otras entidades sacras vincu
ladas con la impureza, se asocia con los kustaxes. La tierra roja, ambito
infrapuesto al humano, cuya especiticidad se acota por la presencia de
extensos campos de alucinogenos del género Datura -con flores moradas
se relaciona con los nichaklavot‘

La imagen mitica de la putrefaccion o de la multiplicacion de los frutos,
es decir su descomposicion 0 lozania, sirve de matriz ala distincion social,
pues fue el contraste de actitudes entre dos grupos —reconocimiento 0 no
de los signos de lo sacro— el que detemiino que los frutos experimentaran
uno u otro proceso (Siffredi y Costa, 1983).

Asimismo el ordenamiento del ciclo anual evidencia la proyeccion de
los contrastes enunciados. Sds-shi-na-veias 0 "sucio-en-el-ciel0" connota la

declinacion de los procesos vitales expresada como "descomposicion",
estableciéndose la prevalencia kustzix para el perfodo. En tanto que
fs-shi-na-vdas 0 "limpio-en·el-cielo" acota el semestre liuvioso y la eclosion
de la vida, imagenes de una lozanfa que remite a los nichaklavot.

Lo caliente y I0 frfo · kus / k.ui

Una de las expresiones de este contraste es la que presenta el cielo
dividido en una mitad septentrional, relacionada con la calidez del Viento
Norte, y otra meridional con la frescura del Viento Sur. En virtud de la
diferenciacion de las teofam'as hacedoras de los fenomenos meteorologi
cos en Fanxds nisisd 0 "maléficos" y Fanxds isrfs 0 "benélicos" se discrimi
nan dos regfmenes de lluvia, acordes a la cualidad de sus ejecutores. Ya

En el Apéndice se anexa una version del episodic de la muerte de Stavunitdx, debida a Asenf

También Chase Sardi (1978 az 203) registra In creencia shaménica en una tierra roja, tonali
dad ésta que procede del intenso reflejo de ln flores de ciertas solanaiceas.
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torrencial, tormentosa y que no modifica el calor reinante, ya apacible,
pesistente y refrescante. El dominio de unas u·otras teofanias constituye
una especializacion pormitades; de tal modo, lo calido remite a los kus
taxes y lo frfo a los nichaklavot.

Arriba y abajo - toxkishdm / chishdm

Aqui se retoman dos imagenes miticas ya planteadas; por una parte la
vinculacion de los kustaxés con la parte superior del cadaver de Stavunitdx
y con los Fanxds nisisd que, homologados con las carroneras por su vuelo
alto, agresividad y asociacion con lo impuro, se emplazan en planos eleva
dos; por la otra, de los nichaklavot con la parte inferior de dicho cadaver
y con los Fanxés is1's, figurados como aves acuaticas —de vuelo bajo y
consumidoras de alimentos prevalentemente puros— ubicadas en la peri
feria de la superficie terrestre. En el plano cotidiano ese contraste se
refleja en la identificacion dominante de los kustaxés con el mundo celes
te y de los nichaklavot con la superficie terrestre, en tanto expresion de
actitudes centrffugas o centripetas. Unos, abiertos a los confines cosmicos
y sociales por su aceptacion de 1o‘s exogrupos; los otros, replegados a un
espacio mas especificamente humano y a la vez circunscripto, acorde con
su concepto mas restringido de humanidad.

Izquierda y derecha — ch.amijish / tajish = Este y oeste - Lhumakimik /
nuutchenud

La lateralidad, homologada por los nivaklé al naciente..y al poniente,
integra una antinomia cuyos polos se despliegan sobre un campo semanti
co muy vasto. El paradigrna se halla en el esquema corporal dado que la
posicion del hombre en el espacio no es para los indios indiferente ni
arbitraria.’ Ademas, las valencias simbolicas de la izquierda y el este, la
derecha y el oeste reiteran, respectivamente, el contraste entre la descom
posicion y la lozanfa, la impureza y la pureza. Por precisarlo en fomia cla
risima, permftaseme insistir en la irnagen mitica de la sangre y la came
corruptas o bien frescas del cadaver de Stavunitaix, segun se trate de su
cotado izquierdo o del derechof Por otro lado la mencion a que el antepa
sado mitico Kustéx. habiéndose quedado domuido junto al fogon mientras
competfa en'un duelo de canto con Chaim (= Nichaklavét), se quemo la
p_iema derecha, y por lo tanto la contraria paso a ser la preeminente, posee

Ha sido méxito de Hertz (1970 -1904-) llamar la atencién sobre los valores especiales y
sociolégicos que se organizan a partir de la lateralidad.
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su correlato cultural en la zurdera de mano y pie caracterfstica de los kus
taxés, no solo en situaciones rituales. Inversamente, los nichaklavot son
diestros, sin por ello contrariar a quienes presenten una dominancia de la
izquierda. Este hecho es sumamente significativo y que yo sepa se ha
registrado uno analogo en el caso de las mitades osage (La Flesche, 1917
18: 93). F uera de las actividades que requieren el uso prevalente de una
mano, como comer, fumar, agitar la maraca 0 la sonaja y tocar el tambor,
aquéllas en que intervienen ambas, por ejemplo para disparar el rifle 0 el
arco, los kustaxés sostienen a ambos con el brazo derecho y°disparan con
la izquierda. Hasta aqui lo dicho por los informantes, corroborado me
diante observacion de algunos adultos y ancianos, habiendo notado que la
prevalencia lateral coexiste con un desarrollo sostenido de la ambidiestra
lidad. Asimismo la presencia de un porcentaje significativo de ninos
nivaklé zurdos en la Escuela de la Mision, apuntala 10 senalado. En cuanto
a la dominancia de la pierna, en el kasinxatr', juego en el que competia
un equipo de cada mitad, utilizandose a modo de pelota un cilinfro tejido
de caraguata sujeto entre el mayor y· el 1'ndice del pie, los kustaxés lo
cefifan con el izquierdo y los otros con el derecho. No me extiendo mas
sobre esta tematica fascinante, cuyas multiples implicancias requieren un
estudio en profundidad, a realizar con el concurso de varios especialistas.

Retomando el ambito semantico de la lateralidad, los siguientes ordena
mientos espaciales resultan homologos:

La biparticion del cuerpo humano y animal, tomando como eje la espi
na dorsal, en un hemisferio izquierdo y otro derecho, respectivamente
asignados a los kustaxés y nichaklavot; en cuanto a las presas, este esque
ma se empleaba a los muy concretos efectos de la distribucion equitativa
del producto entre ambos grupos sociales.

La division de las aldeas semipermanentes de la estacion lluviosa sobre
el eje de un camino recto con orientacion norte/ sur —d0nde se celebraban
las competencias deportivas y los ritos p1iblic0s— en sendos semicirculos
de viviendas, el oriental habitado por los kustaxés y el occidental por los
nichaklavot.

La vision del cielo como una gran aldea circular dividida por la V1'a
Lactea en mitades igualmente orientadas, y que dan cabida a los agresivos
y pacfficos, respectivamente. El saldo simbolico desde estas cualidades
temperamentales a los kustaxés y nichaklavot, quienes efectivamente las
hacen suyas, resulta evidente.

Asimismo mfnltiples gestos rituales reflejan esta polaridadz los movi
mientos de brazos, los giros y rondas hacia una u 0tra direccion; los tatua
jes del matador de un jaguar 0 de un Ayoreo sobre uno u otro brazo, oda
escarificacion de los jovenes realizada por los ancianos nichaklavot sobre
las extremidades derechas con huesos de venado, especie que es uno de los
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pr0t0tip0s de la pacificidad y del actuar previsible. Acto seguido, cum
plian idéntica préctica l0s ancianos kustaxés sobre las extremidades iz
quierdas de los jovenes, valiéndose de un hueso largo de chancho quimile
ro, especie ésta que se asocia con las modalidades contrapuestas. La
sucesién enmarca el pasaje desde una situacion de pureza y mesura a 0tra
de descontrol, aquélla mas propia de los hombres y ésta de las deidades
nivaklé. Si, puede decirse ahora, la derecha connota lo sujeto a reglas y la
izquierda lo incondicionado, también es cierto que este gesto ritual, mas
alla de la diversidad, senala la unidad de ,"l0 human0" en la iniciacién, ya
que idéntico procedimiento se aplicaba a los novicios de ambas mitades,
quienes, ademas, permanecian por algun tiempo en la condicién de impu
reza senalada por la escariticacion sobre la izquierda.

Finalmente, otros esquemas cosmologicos fundados en los valores de la
lateralidad c0nt`1rman ese desdoblamiento caracteristico que asigna al Este

izquierda el emplazamiento de 10 indeterminado y al Oeste = derecha el
de lo manejable. Hacia aquella orientacion, el locus del Hijo de Sol —c0n
sumidor de alimentos interdictos a los hombres por "hedi0nd0s"—, de 10s
Fanxds nisisd y de T saamtdx, la gran canfbal que alli reside a 10 largo de la
estacion lluviosa, mientras que en la seca se desplaza hacia el centro del
cielo segun una creencia shaménica también vigente en la conciencia colec
tiva. Las tres entidades resultan homologas, en tanto expresion del des
gaste que los nivaklé vinculan con el semestre seco. La imagen complemen
taria y opuesta es _la que brindan los Fanxds isis y el Hijo de la Luna

consumidor de alimentos con olores suaves, considerados puros—, en
tanto agentes de regeneracion y actividad que se asocian con el Oeste y las
lluvias benéficas y prolongadas.

Norte y Sur - fchemzxulh / hiatxulh

Estas locuciones, traducibles por "semejant.e al Viento N0rte" (fche
mix) y al Viento Sur (fiidt) muestran una connotacibn dinémica que alude
al movimiento de las masas de aire calidas 0 frescas y una denotacién
concreta referida a las entidades personificadas que las producen.

Una imagen mftica muy ajustada es la del cielo sostehid0‘y a la vez
ligado a la tierra mediante elapis lhtatsdk 0 "tr0nc0 viej0" yl du.r0, en
dieccibn norte, y el nicha Ihtatszik 0 "tr0n00 nuev0" y `blando, hacia
el sur. Las cualidades sensibles de la resistencia 0 la endeblez, cdrrelaciona
das con distintas etapas del desarrollo vital, en el plano de l0 inteligible
expresan la asociacion de los kustaxés con lo dominante y derruido y la
de los nichaklavot con lo maleable y fresco. Los mismos significados evi
dencia la identificacion del personaje Nichaklavdt con el hemiano menor

197



de una familia extensa, afectuoso, solfcito y previsor para con sus henna
nos mayores, los cuales, en cambio, lo trataban en forma descomedida.
Mas alla, puede verse como uno de los fundadores de una humanidad suje
ta a reglas, la de los nicha nivaklé representados por el tronco nuevo,
contrapuesta por la cronologia mitica a aquélla anterior, indeterminada
y feroz o anodina -1a de los apis nivaklé figurados por el tronco viejo—,
cuya congruencia simbélica con los kustaxés es bastante evidente. El
reciente proceso de sincretismo con el cristianismo obra sobre el mismo
cauce, homologando a éstos con los inrpfos y pragmaticos.

Una gama reveladora de hechos culturales se establece sobre la base de
equivalencias y transposiciones de los significdos anteriores. Entre otros
la biparticion mediante un eje este/oeste de la vivienda, la chacra, las can
chas de deportes y el cementerio. Los herrnanos mayores..y los menores
usufructuaban, respectivamente, los sectores norte y sur de las dos `prime
ras. Los dos arcos de los equipos de hockey o de kasinxatf se disponian
en las mitades norte y sur de la cancha, correspondiendo uno a los kusta
xés y el otro a los nichaklavét. El cementerio, ademas de estar situado en
direccion norte respecto a la aldea, como asf también la casa y`1a plazoleta
de los varones kustaxés -en tanto que las de los otros se situaban hacia el
sur- albergaba sobre el sector norte a los cadaveres kustax, cuya cabeza se
diponfa hacia el N.E. En la mitad meridional, los restos de los nichaklavot
con la cabeza orientada hacia el sur. Un gesto ritual, la plantacion del
poste -insignia de la iniciacion en la plaza central de la aldea— hacia que
se lo situara en una u otra orientacion, conforme a la identidad de la pu
ber.

L0 sinuoso y I0 recto — patdkche / itsdtax

Las equivalencias ideales que el pensamiento nivaklé ha establecido
entre ciertos lugares notables —casa y plazoleta de los hombres, cemente
rio— y los valores asignados a las orientaciones importan una expansion
progesiva de los mismos nucleos de significacion sobre una base estructural
comun. Asf lo muestran las trayectorias, organizadas en sinuosas y rectas.
Una imagen mftica y su correlato cultural son las que ofrece la contraposi
cion entre el poste algo quebrado del tisdux o quebracho colorado y el
recto del chilxajdk 0 urunde’y“. El prirnero es aquél al que subio Kustdx
tras haberse zambullido en la hoguera transmutadora efectuada con esa
misma lefla, la que termino por convertirlo en el ave homonima. Por eso_
el locus de los hombres kustaxés se establece bajo un tistiux, en tanto que,

Agradezco al Dr. Pastor Arenas ln idmdticacién de esta: anacardiéceas como Schihopsis
hacnkcana y Astronlum fraxlnofallum, reupectivamcnte.
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el de los nichaklavot, al amparo de un chibcajiik. As1' se conmemora este
érbol donde se refugié su antepasado mftico, el cual, a diferencia de sus
"hermanos mayores" rehuyo transformarse por la via del fuego. Asimis
mo, a la trayectoria sinuosa de la senda que une el locus de los varones
kustaxés con la aldea, se opone el camino recto que conecta a éstalcon el
de los nichaklavot. Ademas, ciertos gestos rituales deben incluirse en el
mismo haz de significados: la trayectoria zigzagueante 0 bien recta des
cripta por los enmascarados de una u otra mitad una vez que ingresaban
a la plaza central de la aldea, provenientes unos desde la izquierda y los
otros desde la derecha. O bien, la inscripgion de los dos tipos de trazado
en la postura del cadaver, ya que el de un kustax se colocaba en posicion
genupectoral reclinada sobre un costadof en tanto que uno nichklavot se
ubicaba extendido boca arriba.

Finalmente, la imagen mftica de la Via Lactea como un camino tortuo
so empleado por los hijos de Stavuniteix como cancha donde competfan
en el juego de clavas arrojadizas, realjzadas con los huesos largosde los
humanos deglutidos por su padre, oonfirma el tono siniestro de los sinuo·
so.

L0 agresivo y I0 pacxfco - sdi / pz?

Vimos ya que estas actitudes temperamentales_ret`lejan los impulsos
dominantes que se atribuyen a los miembros de una u otra mitad.

Asi, la ferocidad y la pacificidad se expresan simbolicamente por las
contraposiciones entre el chancho quimilero y el venado, entre las rapaces
y las aves acuaticas, en tanto imégenes sensibles de los Fanxds nisisd y de
los iszfv. Quizas la antinomia paradigmatica esté dada por las cualidades
que evidencian los antepasados miticos dc una y otra mitad. Kustdx, el
pierna-aguzada, a la par de su hermana Sitivivz', ostentan una terribiljdad
inusitada. Uno, arremetiendo con su piema-de-lanza contra la espalda
de los varones y la otra contra la de las mujeres, para luego deglutfrselos.
En contraste, Nichaklavét es sereno y manso, tolera el trato descomedido
de sus "hermanos mayores" (= Kustaxés), a quienes intenta en vano recon
ciliar y sosegar. La actitud febril y descont-rolada de éstos en el deporte
del tiro a la soga pueda quizas homologarse a la predisposicion constante
para el canto, evidenciada por mis informantes kustaxés y severamente
criticada por los nichaklavot cuando los entonaban fucra del contexto
ritual especffico de cada uno de ellos.
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Finalmente es preciso acotar la identidad psicosocial de estos dos
grupos, contrastando en lo posible la autoimagen y la imagen del otro. En
el Cuadro N° I las referencias mas reducidas a los kustaxés pueden deberse
en parte a que al momento tengo una vision mas acabada de sus "com
pueblanos", aunque también creo que su mayor apertura y pragmatismo
conspira contra una optica etnocentrista y por ende prejuiciosa. Asi,
las figuras miticas del "hermano mayor" valiente y exaltado o del don de
mando de Kustdx, a nivel del régirnen de doble jefatura, otrora caracterfs
tico de los Xotdi lhavés, se corresponden con la modalidad fuerte, cuyo
ejercicio real en cuanto a la guerra ofensiva parecen haberlo desempefiado
los kustaxés, mientras la jefatura débil que enfatizaba la conciliacion y
el consenso ha sido peculiar de los nichaklavot.

Al igual que éstos, se autodefmen como nivaklés xa 0 "verdaderos
nivaklé", Xotéi lhavés 0 "habitantes del campo" y chifds xa o-“verda
deros compueblanos" de los de la mitad opuesta. En cambio, la actitud
etnocéntrica y la clausura hacia los ajenos, propias de los nichaklavot, hace
que esas denominaciones se las reserven para sf, reemplazando el xa por
el atésha —cuya traduccion mas apropiada es el sufijo espanol —oide
Al mismo tiempo, el mote de Itdk lhavés o "montaraces" que les endilgan,
es aprehendido como un insulto por los kustaxés

Las imagenes miticas a través de los cuales los nichaklavét se autoa
firman y a la vez socavan a los otros ocupan un espacio semantico bastante
amplio. Pueden contraponerse asf el jocé colorado, modelo de actividad
diuma al monito car', cuyas cualidades de gran bailar1'n, noctambulo y
perezoso les endilgan también a los kustaxés; el "hermano menor", pru
dente, solicito e inteligente al "mayor", impulsivo y tonto; los Nivaklé xa,
en tanto descendientes mfticos del unico ser primigenio que se convirtio
en ave sin pasar por el fuego, a 1osNivaklé atésha, provenientes de uno de
los tantos transformados por el elemento. Algunos de. los correlatos
culturales operan por una v1'a analoga oponiendo una representacién de
sf como dador de cosecha, previsor, inteligente, autocontrolado y hasta
asceta a la del otro como receptor de cosecha, imprevisor, insensato, zafa
do y sensual. Particularmente interesante es la relativa asimetr1'a entre la
valoracion del otro segun el sexo. Si la del varon emitida por su compue
blano incluye mas bien las connotaciones recién enunciadas, la mujer, en
cambio, resalta su laboriosidad a expensas de dejar traslucir la modalidad
opuesta en las nichaklavot. Es indudable que esa diferencia de matiz tienn-.
que ver con el caracter de esposas potenciales que tenfan las kustaxés
cuando la exogamia de mitad estaba en vigencia, al menos como nonna
ideal.
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El nudo dc la cosmovisién nivaklé con su marcada prcdisposicién por
lcs plantcos dualistas prctcndc, cn dctinitiva, dar cucnta dc la antinomia
universal cntrc la Mucrtc y la Vida. Esta, manlhaxajdsh, cntcndida como
un surgbniento y una permanencrh; aquélla, vafx', como un dcclivc y una
desapariciénjcn cstc scgundo scntido connota un estar-entre-10s-hombres
0 bien un estar·apartad0-de-ellos, pudiéndose asimilar en cierta medida a
la vivencia del exilio que nos ha transmitido Dante. Un reflejo de esa
concepcién se advierte en la insistencia del hablante por especificar me
diante partfculas antepuestas a los sustantivos, si los entes que éstos
connotan le son 0 no c0n0cid0s y, correlativamente, si estan 0 no a su
vista y si permanecen, precisando asl', su p0sici0n respecto a cuanto l0
rodea (Seelwusche, 1975: 70-77).

IGI

indica que el ente esta en su presencia y le es c0n0cid0.
indica que el ente no l0 esta al momento, pero le es c0n0cid0.

:indica que el ente ha dejado de estar, habiéndolo c0n0cid0 antes,
aplicandose a los muertos, 0, mas fielrnente, "desaparecid0s’
indica que el hablante tiene un conocimiento mediado del ente;
connota a las deidades, tiguraciones miticas, esp1'ritus guardianes,
aux iliares shamanicos, etc.

A su vez, la captacion de la Vida como surgimiento y la de la Muerte
como declinacion, apunta a conferir a aquélla los signiticados de la renova
cion, la frescura, la juventud, la salud, la ljmpieza y la pureza, mientras
que los sentidos de la Muerte son los opuestos

A través del analisis de algunos de los parametros sensibles o eidéticos
en los que se en-marcan esos significados contrastantes, daré también
cuenta de ciertos signiticantes recabados de la mitolog1'a, el ritual y las
instituciones nivaklé (Cuadro N° II).

L0 seco y I0 hrimedo - klaxéx / vad

Las fases climaticas integran una antinomia cuyos polos cubren un haz
semantioo sumamente expandido, en tanto expresion de la polaridad
cosmovisional-de fondo cntrc Ia Muerte y la Vida.

Al igual que otras etnfas chaquerias, los Nivaklé vinculan al sernestre
seco con un sentimiento de extenuacion, inmovilidad y muerte, mientras
que asocian otro de regeneracién y actividad con el lluvioso.

Lo peculiar de la oosmovision nivaklé es Ia expresion simbolica de estos
tcmas en términos de sus ideas de muerte y vida. As1‘, la proyeccion dc las
fascs climaticas sobre el codigo astronomico, fiia en la "aparici0n" de las
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Pléyades, la renovacion de la anualidad: el nicha inkdap 0 "a.no nuevo"
y, al mismo tiempo, la estacion en que fructiiican los algarrobos y "reapa
recen" las iguanas tras su hibemacion —homologada ésta-a una muerte
Paralelamente, los movimientos de reglutinacion social y la celebracion de
las iniciaciones de los jovenes se inscriben en la misma trama simbolica.

En cambio, la posicion del Saco de Carbon en el Zenit, sefiala el apice
del desgaste, el apfs inkdap o "ano viejo", coincidente con las postrimerfas
del semestre seco y la maxima fragmentacion social. La imagen del Saco
de Carbon con defecadero de la humanidad primordial y, a la vez, puerta
de acceso shamanico a los plan_os altos desempena un rol semantico muy
preciso, en virtud de lahomologacionde las heces con la hendiondez y la
Muerte.

-Otra figura mitica pertinente es la del palo borracho como conducto
situado en el centro del mundo que alternadamente transvasa las aguas
hacia los p_lanos otonicos y la evacua sobre la superficie terrestre. De tal
modo, el_palo borracho sintetiza la dialéctica entre lo seco y lo hiimedo,
expresando que ante una altemativa de Muerte se abre siempre otra de Vi
da, significada por la reaparicion del agua.

Multiples gestos rituales contribuyen a incrementar el sentido de dicha
antinomia: la pintura corporal negra de quienes se someten al ritual de
cierre del duelo,(ivakIdn) —comenzado en la estacion seca— contrapuesta
a los rasgufxos que se practican _en la cara hasta hacerse brotar sangre en
serial de jubilo y renovacion, cuando reingresan a la aldea junto a las pri
meras lluvias. Pueden considerarse homologas a los rasgunos ciertas escari·
ficaciones o la pintura facial roja de quienes culminaron la iniciacion
puberal.

Finalmente, debo dar cuenta del riqufsimo entramado simbolico que se
sintetiza en el tisxiiup, la estacion que abarca el verano t3.I'dl’O, vivenciada
por los agricultures ancianos como una batalla campal entre fases climati
cas contrastantes,-acompanada por. la sensacion muy concreta de que sus
cosechas corren peligro de quemarse. El tisxdup es un auténtico conden
sador simbolico de las antinomias entre lo seco y lo humedo, lo calido y
lo fresco, lo cual se evidencia por los diferentes codigos —a su vez rec1'pro
camente traductibles— sobre los que se despliega. Dentro de un codigo
teofanico, las disputas entre Tsaamtdx y los Fanxds isis por prevalecer
en el centro del cielo, al igual que el enfrentamiento entre estos iiltimos y
los Fanxds nisisd en un juego de pelota en el cual ésta serepresenta como
una tortuga acuatica (= lluvias) que no deben dejar caer sobre la tierra,
oxpresan la altemancia que la sequedad impone a Ia humedad a lo largo
de esa estacion y por ende la que la Muerte impone a la Vida.

Dentro de un codigo social, el afdn por incrementar el prestigio de la
propia mitad a expensas de la otra, disputéndose los rolesxle dadores gene
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rosos de cosecha los nichklavot 0 de presas los kustaxés, —en tanto los
receptores asocian, como ya. vimos, una valoracion negativa— expande el
ambito semantico de esos contrastes.

Dentro de un codigo que a estas alturas llarnar1’a ritual mas que deporti·
vo, los juegos de pelota, los de azar y las luchas cuerpo a cuerpo en los que
se enfrentan los equipos de ambas mitades, con toda su carga agon1'stica
especialmente evidenciada en el complejo entramado de apuestas, reiteran
las valencias de la fertilidad y la esterilidad entre ganadores.y perdedores.
As1' lo confirma la simultaneidad de las competencias de los hombres con
las de los dioses. Ademas, todas las reglas y motivos del juego de azar
llamado tsukdk —otrora exlusivo del trisxdup— poseen una clara denota
cion agraria.

Iambiénz en el plano ritual, la danza llamada Toxkishdm "arriba muy
en lo alto" resume admirablemente esta trarna de s1'mbolos. Dos circulos

concéntricos, el interno de varones y el exterior de mujeres, representan
repectivamente a las masas nubosas frescas y bajas y a las calidas y altas,
unas irnpulsadas ppr el Viento Sur, las otras por el Viento Norte. Inicial
mente la rueda de los jovenes evoluciona contra reloj y la de las muchachas
en sentido opuesto. Actoseguido, cuando éstas se intercalan en la rueda de
aquéllos, esa conjuncién simboliza el contrapeso que lo seco y calido
impone a lo fresco y hiimedo, lo femenino a lo masculino, la Muerte ala
Vida. Vale la pena aclarar que esta danza-es la que en el Chaco argentino
se conoce como "Bai1e del sapo", tildado por los etnografos tradicionales
de orgiastico, caracter que reviste en los hechos, pero cuya multisignifican
cia contextual no ha sido esclarecida por ninguno de ellos. Algunas equiva
lencias simbolicas del T oxkisheim son las siguientes:

Abajo = hombres = interior = derecha = Viento Sur = frescor = hume
dad = Vida / Arriba = mujeres = exterior = izquierda = Viento Norte

calidez = sequ1'a = Muerte.

Como se habra notado, también lo calido o kris y lo fresco o takl se
acogen a la antinomia mas general entre lo seco y lo hiimedo. Ademas de
las redes simbolicas contrastantes del tipo Saco de Carbon. - T saamtdx
Viento Norte - Fanxds nisisd — arriba - izquierda - exterior - ferne nino
calidez · Pléyades - Viento Sur -‘Fanxds isis - abajo · derecha - interior 
masculjno - frecura, merece tenerse en cuenta la proscripcion del consumo
de alimentos calientes que pesa sobre la puber durante la fase liminar de
su iniciacién, en virtud de su condicién de impureza. O, la correlacion
ente el actuar teofanico y el humano durante el T isxdup, con la imagen
mftica de Tsamntdx ubicada en el centro del cielo mientras ejecuta su tam

bor, del que desciende una columna de-humo calido hacia la ticrra, contra
rrestada por la accion ritual de los varones. Estos, valiéndose del mismo
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instrumento porducen, en carnbio, otra de humo fresco, la cual se eleva
hacia la teofanfa, convirtiéndose 3].11, en nebljna, elemento que conspira
contra la sostenida irradiacion calorica que despide el cuerpo de T saamtdx.

Lo vlejo y I0 icven - api: /niché

El parametro etario contrapone la.vejez-y la juventud como modalida
des de la Muerte y la Vida, a través de los sfmbolos de lo derrufdo y lo
fresco, lo hediondo y los olores tenues, lo mezclado y lo desglosado. Los
sfmbolos culinarios son particularmente apropiados para ilustrarlo. Las
representaciones de los Apts nivaklé insisten en la indistincion que los
caracteriza por la v1'a de los alimentos hediondos o mezclados —del tipo
miel con huevos de boa, que traduce la impropiedad de amalgamar lo alto
con lo ctonico— a la de los Nicha nivaklé u "hombres nuevos" en tanto

consumidores de aquéllos que tienen.olores suaves y no estén mezclados.
Esos dos rcgimenes son isomorfos con la amplitud relativa del espectro

dietético dc ancianos y jovenes. Mientras que el de éstos proscribe los ali
mentos con olores fuertes y-desagradables, amén del consumo de las
bebidas fermentadas, el de aquéllos no solo los admite, sino que los exalta,
como en el caso de la hidromiel —equiparada a la cana. A manera de
contrapeso, se concede a los jovenes una permisividad sexual que a los
ancianos les es negada. Ambas situaciones, se encuentran admirablemente
expresadas en dos pantomimas del tramo final de la iniciacion femeni
na, intencionalmente la primera y la ultima. Tafkos alude en un sentido
directo a la accion de arrastrarse o gatear y en otro figurado a las discretas
visitas noctumas que los jovenes realizan a sus novias. Lo representan
dos muchachos, los cuales, cubiertos por una manta y entre la hjlaridad
general, imitan el juego amoroso. Kakxo o tatni bola, es protagonizada por
un joven con una calabaza vieja que representa al animal, aj cual sirnula
despedazar y compartir con la iniciada, La sucesion de pantomimas se
correlaciona con la etaria; desde la eclosion de la sexualidad como cifra
de Vida una vez superada la iniciacion puberal, hasta la ingestion del tatu
bola solamente permitida en la vejez. Al igual que otros armadillos, tam
bién éste se veda a los jovenes en virtud de su congruencia simbolica con
los rasgos analogos de la vejez: encanecimiento, olor desagradable, etc.

EI negro y el r0i0 -iala2t /iuk

Los simbolismos cromaticos, si bien muy complejos, en términos gene
rales oponen el rojo como clave.de..Vida al negro como una de Muerte,
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expandiendo el significado de su ligazén con el sistema de mitades, Desde
la sangre negra y la réja de Stavunitdx c0m0 signos alternatives de 10
deseompuesto y l0 saludable, la red de 10 negr0 enlaza la pintura facial
para la guerra, la que deb1’a aplicarse el matador del enemigo 0 del jaguar,
y la de quienes se s0met1'an al ritual de cierre del duelo 0 Ivakldn. A su vez
esta ultima se relaciona con la que instituyé el personaje m1'tic0 Vokatséx
ante la extrema gravedad de su lmiio. Los significados dorninantes de esta
polarizacién cromatica se rec0nt`1rman a través de la creencia shamanica
que conficre al iidax atésha 0 "jaguar0ide" —la figura amazénica del
shhman disfrazado de jaguar°- sangre negra (= coagulada) mientras que
al ijdax xa 0 ‘jaguar verdader0", sangre roja (= circulante). Si bien el ma
tador de cualquiera de ellos es igualmente considerado impuro, las valen
cias de la Muerte y la Vida se tornan explfcitas mediante la ineticacia, en
un cas0, de las puriticaciones normales a base de hojas de una capparida
cea, las que en cambio resultan efectivas si el sujeto ha ultimado el especi
men z00l6gic0.

Por 0tra parte,·el contraste entre la pintura roja que se aplican l0s
jévenes al final de la iniciacién puberal y la negra de quienes se some ten
al Ivakldn —ritual que ademas de clausurar el duelo p0r la muerte de un
descendiente, acota el pasaje de los deudos de la generacién ascendente a
la clase de edad de los ancian0s— enmarca simb6licamente-la trayectoria
del decurso vital, 0 si se quiere la eclosién de la vida y su declinacién.

Ia sexualidad indistintiva y la distintiva

Los s1'mb0l0s que se integran a partir del caracter indistintivo 0 distin
tivo de la sexualidad, 0 sea, segun se acaten 0 no las reglas de la exogamia
y otras que acompaflan a la ética sexual, cubren un ambito semantico
extenso.

Uno de sus principios de ordenacién intema, es aquél que contrapone
la modalidad a la vez temporal y existencial de los aprlv nivaklé a la de
10s nichd nivaklé, enlazando sucesivamente las normas dietéticas, lassexua
les, las reglas de c0rtes1'a, las inclinacicnes temperamentales, las aptitudes
intelectuales y cognitivas, en ta.nt0 cifras de la Muerte 0 de la Vida.

As1' pues, la sexualidad indistintiva es la modalidad que comparten los
apils nivaklé, los muertos y los anirnales, en virtud de la congruencia
simbélica con los rasgos anal0g0s que detectan en los ultimos. Las uniones
incestuosas y la endcgamia, atribuidas al desconocirniento de la distincién
entre consangufneos y afinales, son l0s signos mas evidentes de la falta de

Dieha temitica ha sidc analizada por Rck:hel-D0Imat0fl`(1978: 52-67).
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discernirniento y sagacidad asignada a los hombres primordiales y también
a los muertos. Aparte de las frecuentes referencias mfticas a las uniones
entre mujeres y animales, el mitema de la fascinacion de una puber ante el
arbol Nasuk al que rasguha sin obtener respuesta, manifestandole as1' sus
pulsiones —gesto que en la pnictica cultural denota lo mismo·—, contribu
yen a aclarar el caracter indiferenciado y desordenado de la sexualidad de
ambos seres como representantes de la humanidad primigenial

Las notas contrapuestas, inherentes a los nicha nivaklé, se acotan me
diante la complentareidad y el intercambio entre los sexos, una de cuyas
manifestaciones es la exogamia. En virtud del entramado mas anplio de
deberes y obligaciones que emnarca el concepto nivaldé de sexualidad
diferenciada y ordenada, los roles institucionalizados de prostituta o
ataixanxd y "solteron/a" o ninixajajzi lo extralimitan. Aquélla en virtud
de insertarse en exceso en la circulacion sexual en su calidad de dadora y
en la economica como receptora. Los ninzlxaiajzi, varones y mujeres no
iniciados, amén de productores mediocres, por quedar cuasi desinsertos
del intercambio de bienes, el ritual y el sexual. Todos ellos comp ortami en
tos desprestigiosos desde la optica nivaklé‘

Ilustra lo dicho la exclusion de-los ninixajajzi de la danza toxkishdm y
del juego de pelota llamado kasinxati, en el que competfan dos equipos
de sexos y mitades opuestos, a no ser que formaran pareja con un "solte
ron" del otro sexo. Esa danza implica un intercambio sexual corr vistas
al posterior establecirniento de las alianzas matrimonjales. Este juego,
traduce la conjuncion entre ese.intercambio y el economico, ya que si
reultaba derrotado el equipo masculjno, deb1'a proveer productos de caza
o miel al femenino; en tanto que si perdfa éste, aportaba frutos silvestres
al de los varones.

Finalmente, coni“u·ma la interpretacion de la prostitucion y la solter1'a
como expresiones de sexualidad indeferenciada, toleradas si, pero que se
apartaban de las pautas ideales, la ridiculizacion de arnbas en la iniciacion
femenina a través de dos pantomimas consecutivas las cuales, al igual que
las restantes, ten1'an una intencion enculturativa. T af7c6s, en virtud de la
polisemia de los s1'mbolos rituales, representaba —como ya vimos— el
despertar de la novicia a la sexualidad como cifra..de vida. Pero, al mismo
tiempo, suger1'a su opuesto por la vfa de la indistincion sexual de sus
actores, dos varones La otra, llamada Chaxtinf lh-klandch o “V1'CtlITl3 de
la Piririta (Cuculidae)" -aludiendo a la prostituta en tanto victima de ese
ave de iguales inclinaciones trasmitida en la iniciacion a modo de espiri

Puede vane una venién billngile del mito Namk en Chase Sardi (1981: 213-219).

Desde In perspective de la encultuncién xxual el tema ha sido analizado en un articulo
redncudo con ponerlorldad nl pxesnte tnbnjo (Siffredi y Lanata, 1984).
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tu guardian- era representada por dos mujeres Los aprestos al juego
amoroso que ellas imitaban, traslucfan entre otras cosas la inversion de
los roles sexuales esperados. En efecto, si bien éstos contemplan la inicia
tiva femenina, confieren al varon las prerrogativas de un mayor dinamis
mo.

Las cualidades temperamentales, intelectuales y cognitivas

Los s1'mbolos de la Muerte y la Vida constituidos a partir del caracter
agresivo 0 pac1'fic0 de las reacciones temperarnentales, de la necedad 0 la
lucidez y de la ignorancia 0 la sabiduria en tanto cualidades intelectuales
unas y cognitivas las otras, revisten una importancia capital.

Asi', la modalidad szii 0 nisisd —brava, feroz, indeterminada— y la pii
0 is —mansa, calma, sujeta a reg1as— se expresa a través de las oposiciones
entre los antepasados miticos Kustdx-y Nichaklavét, entre las actitudes
dominantes atribuidas a los individuos de una u otra mitad, entre los
Aprfs nivaklé y los Nichd nivaklé, entre las aves carroheras y las acuziticas,
entre el Hijo de Sol y el de Luna, entre hermano mayor y menor, entre el
Ayoreo 0 el Jaguar y elNivak1é como V1'Cti.I`I1&·, ademas de otras ya citadas.
A nivel ritual, la iniciacion tradicional del cacique de cualquiera de las
mitades contrapone también esas modalidades. La matanza del enemigo

generalmente ay0reo—, la captura de la cabeza -y la preparacion del
skalp, testirnoniaban a través de las aptitudes del futuro jefe, la fiereza
de la comunidad toda; en cambio, las practicas purificatorias sucesivas,
la junta de bebidas fermentadas y la entronizacion final, a las que.se.invi
taban los lfderes nivaklé de aldeas vecinas, enfatizaban la conciliacion y
el consenso, también presentes en Ia defmicion nivaklé del poder polftico.

A su vez el campo semantico de la agresividad y la pacificidad tiende
a expandirse hasta incluir en términos de una misma estructura las cualida
des intelectuales y cognitivas ya enunciadas. Se establecen asf correspo
dencias estructurales del tipo:

Apis nivaklé / nichd nivaklé = Kustdx / Nichaklavét = hermano mayor
hermano menor = Jaguar como burlador / Tatu bola como opositor
ferocidad / pacificidad = necedad / lucidez = ignorancia / sabidurfa.

En un sentido directo ninatkaxaishai significa "ser tonto 0 inc0rrect0"
y en uno Egurado "c0pular con cua1quiera" incluyendo a los parientes
vedados, en tanto t(j)kaxa1Ls·hai indica lo opuesto. Este argumento lingiiis
tico aclara perfectamente el ca.min0 que transitan esas correspondenciasz
la necedad de los seres primordialesly de los muertos se expresa-c0mo
incapacidad de discernir entre las categor1'as ontologicas, una de cuyas
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resultantes son las uniones incestuosas que se les atribuyen. A su vez,
esa indistincién generalizada se connota también por la inexistencia de
roles capitales como los de transmisor y receptor de una sabidur1'a que les
es negada a ambos. En cambio, lo que define a los nichd nivaklé es su
inteligencia, receptividad y aptitud para comunicar e integrar los sistemas
de representaciones de la sacralidad, la sociedad y la cultura a lo largo de
las distintas fases de los ritos de iniciacion, ya que a1h' se situa un espacio
enculturativo.

La iden tidad psicosocrkzl

El sistema ideacional en el que se enrnarca el concepto de identidad
psicosocial nivaklé también tiene sus basamentos en la contraposicién
del régimen ontologico de los apzfs nivaklé al de los nichd nivaklé, con sus
connotaciones alternativas de Muerte y Vida.

Los s1'mbolos que se constituyen a partir del caracter indiferenciado 0
diferenciado de sendas identidades gravitan en torno a dos ejes intervin
culados: el de la sociabiljdad y el de la capacidad norninadora, entendién
dose como tal a aquélla que introduce un principio de "orden" mediante
la asignacion de los seres y las cosas a categor1'as precisas. Capacidad que
se niega a los aprfs nivaklé, cuyas figuras fluidas y oscilantesenglobaban
la identidad comun de todos los seres y la inconciencia casi general de
su condicion de potencia. Tal estado de cosas, mas alla de aludir a la
imagen de la "unidad primordial de lo existente", apela ala vigencia de un
principio de "desorden". A mi juicio asf deben entenderse las referencias
de la reflexién indfgena a la inexistencia de nombres propios t1'pica de
ese umbral temporal y a la exclusiva nominacién mediante los términos
clasificatorios que referencian a los consangufneos; la consiguiente indis
tincion entre tales parientes y los afinales, la correlacionan con la frecuen
cia de las uniones incestuosas, un clarfsimo indicador de "desorden"

Por eso las imagenes m1'ticas que dan cuenta del surgimiento de una
humanidad renovada insisten tanto en la asuncion de los respectivos
nombres —sean éstos los de las personas o los de las especies animales y ve
getales— como indicador clave del caracter distintivo de la identidad. A los

ojos del nivaklé, del mismo modos que los nombres propios definen al ser
y permiten ubicarlo dentro del cuadro parental y social, también el de los
demas seres circunscribe y calitica esa misma realjdad; por ende, nominar
implica ademas clasiticar las cosas, ésto es, ordenarlas.

A su vez, la nominacion inespecffica y la especffica en tanto expresio-`
nes simbélicas del régimen de identidad caracterfstico ya de la humanidad
primordial, ya la actual, es homologada a los signiticados que asocian
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el lhéi atésha 0 "nombre fa1so" y el lhéi xa 0 "nombre verdadero". Aquél
es sugerido por alguna peculiaridad f1'sica 0 temperamental del nino y
evoca la identidad prediferenciada que segun la optica nivaklé es propia
de la infancia. El otro, en cambio, se selecciona entre los nombres de los
ascendientes de cada mitad durante la iniciacion y acota la identidad plena
y consciente de la adultez.

Para acceder al otro eje de gravitacién de la identidad, el de la socia
bilidad, es menester recurrir al mito de Stavunitdx, mito capital en tanto
expresion simbélica de la articulacion del sistema social de los nichaniva
klé en tomo al sistema de mitades, la exogamia y las clases de edad. Aqu1’
la clave de la diferenciacion se expresa mediante el cromatismo de los pela
jes y plumajes —antes uniformes—, la deiinicion de los olores de la came
animal y la del tipo de locomocion inherente a cada especie. A su vez,
a partir del entrecruzamiento de-dichas propiedades se construyen, entre
otros cédigos, el de la pintura ritual, el de las reglas alimentarias, el eta.rio
y el zoolégico; todos ellos con sus respectivas correspondencias simbolicas,
dilucidables a 10 largo de las distintas fases de la iniciacion masculina por
quienes revelaran las disposiciones intelectuales y cognitivas apropiadas.

Sintomaticamente el despliegue visible de estos codigos, sin ello impli
car que fueran-inteligibles para todo el mundo, pareciera haber alcanzado
su maxima expresién dramatica en el fase final de la iniciacion puberal
femenina. All1' un grupo de-hombres representaba la indistincion primor
dial mediante una coreograffa en la que todos ellos se equiparaban a una
manada de pecar1'es que se desplazaba al un1'son0 y que al descubrir una
aguada —rol desempeflado por la puber— se precipitaba dentro de ella.

Consecutivamente, la puber pasaba a cumplir el papel de una carrona,
cuya posicién semantica puede homologarse sin dificultad a la de Stavu
nitdx y, los hombres el de las aves y los cuadrupedos que habian adquiri
do una identidad definida y diferenciada merced a su contacto con el
cadaver de Stavunitdx. De tal modo, sus mascaras, atuendos plumarios,
pinturas y olores corporales, amen de las formas de locomo cién, figuraban
las de esos animales’

Se evidencia ZS], el ordenamiento en cuanto grupos rigurosamente

dispuestos en base a la combinacion de las propiedades crornaticas, olfati- ·
vas y ambulatorias de las especies representadas, las que asu vez se vincu
lan con el nivel etario de los actores y con su pertenencia de mitad. Se
suceden asf los puberes, los jévenes, los adultos y los ancianos, 0 sea las
clases de edad en tomo a las cuales se nucleaban las cuatro fases de la ini
ciacién masculina.

De esta manera se toma comprensible el sistema de representaciones
de la sociabilidad en el que se enmarca la identidad de los nicha nivaklé.

Ver Ia version transcript: en cl Apéndice.
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Es evidente que el concepto nivaklé de sociabilidad se defne sobre todo
por la gravitacion de lo masculino; asf, las cuatro clases de edad rigurosa
mente demarcadas por otras tantas fases iniciaticas inclufan solamente a
los varones. A su vez la iniciacion femenina es considerada como una

"imitaci6n" de las masculinas, hecho atestiguado por el rol preeminente
que desempenan éstos en aquélla.

Retomando los gestos rituales ya planteados, la representacion de los
pecar1'es en el ritual puberal femenino, alude a la irnagen mftica de la indi
ferenciacion sexual de los seres primordiales, unicamente masculinos y
terrestres. En tanto que la zambullida en al aguada —figurada ésta por la
puber- acota un primer esbozo de sexualidad distintiva, posibilitada port
las relaciones hetcrosexuales. En efecto, el abrevadero remite a las aguas
ctonicas, locus originario de las mujeres primigenias, cuya indeterminacion
se signitica por multiples motivos: entre otros, la vagina dentada, el robo,
la indolencia o la negatividad que.asume lo ctonico en relacion a lo terres
tre. Otras asociaciones de lo femenino contirman esa tendencia: su ligazon
con lo exterior y la izquierda en el toxkishdm; asimismo, lardanza ritual
de las sonajas unicamente realizada por las mujeres —que evolucionan en
ronda hacia la izquierda- en las iniciaciones puberales de ambos sexos
representa a los muertos, cuyo ser anodino ya fue sefialado. También las
cualidades temperamentales, intelectuales y cognitivas que el mito y el
"saber vivir" masculino confieren a las mujeres apuntan a lo misrno:
irritabilidad, ingenuidad, sirnpleza, escasas dotes de orientacion, capacida
des de aprendizaje y simbolizacion limitadas, etc.

Si bien es cierto que desde la perspectiva de la antinomia que vengo
discutiendo, aquellas notas indican que lo femenino se significa por su
acercamiento al polo de la Muerte, también lo es, que a manera de contra
peso alberga el de la Vida. As1' lo ilustra la homologacion de la puber a
Stavunitax, verdadero condensador de las potencialidades de la muerte,
denotadas por su brutalidad y crueldad para con los hombres, pero asimis
mo de las de la vida, expresadas por los ordenamientos éticos, sociales y
sexuales que se toman posibles a partir de su cadaver. Los mismos def`mcn
a una humanidad renovada, consciente de S1, y de los otros,

De ah1' la pertinencia de la posicion semantica de la puber; también
ella, mediando su.muerte ritual, se convierte en potencial generadora, con
tribuyendo as1' a la continuidad de las reglas sociales, morales y éticas que
determinan la identidad nivaklé.
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APENDI CE

La muerte de Stavunitdx: orrgen de la came, el olor, color y la l0c0m0 cién
de los animales

"Stavunitéx tenia dos clases de sangre: una era sucm {=
sas) y lu 0tra limpua {= is). La suczh era negrq, Ia Iimphh
roy}:. Pdr los golpes que recxbzki, hs partes de su caddver que
temhn sangre sucuz eran el pecho y el costado zkquierdo.
En cambio, en In parte de abajb y en el costado derecho
tem}: lu sangre limprh, porque ah1'n0 I0 g0Ipear0n'C {Asetf 
José F Ieitas, 1983}.

"A1 dia siguiente, Fitsakujich llamo a todos los animales. Primero llegaron las aves:
Kajirui —el colibn'—, Stavziun -el Jote real-, Qafék —el Cuervo negro-, Xutsdx
—el carancho- e It.d —e1 Cuervq cabecirrojo— lo hicieron en ese orden, seguidos por
todos los demés. Después llegaron los cuadrupedos 0 jakisins y, finalmente, los que
tienen caparazén. Cuando Fitsakajich les conto que habfa vencido a.Stavunitdx, esas
tres clases de bichos se fonnaron en tres hileras. Ellos no podfan creer que Stavunitdx
estuviera muerto.

Entonces Fitsakaiich busco entre los péjaros alguno y que tuviera velocidad para que
fuera al lugar donde habfa dejado a Stuvunitdx y comprobara que era cierto que estaba
muerto: —;,Quién de ustedes tiene velocidad? ;,Quién va a ir primero a ver donde he
dejado a Stavunitdr? Mientras tanto, el Colibri estaba diciendo que Fitsakajich los
estaba engafhando a todos; Ofé, la paloma y Oftda, la torcaza, también dudaban;
ninguno de estosrtres creia que Fitsakajich hubiera vencido a Stuvunitdx. Kajimd
entonoes dijo: —Yo voy a ir porque tengo velocidad. Volo muy arriba, pero enseguidr
bajb porque se Habfa cansado. Luego Fitsakujish le diio a Oftda que probara, porque
también tiene velocidad, pero la torcaza llegb hasta la mitad de camino y bajb por el
canuncio; tarnpoco él pudo ver el cadaver de Stavunitdx. Poateriormente Fitsakujich
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lo hizo probar a Ofd, pero éste solo logro llegar hasta donde habia alcanzado (/jtda
Apenas regresaron junto a Fitsakdjich, los tres le dijeron: —Queda demasiado lejos, no
hemos llegado. El cua.rto pajaro que probo fue Tsemaxa té0!, el Gavilan; —Yo voy a
alcanzarlo, le dijo aFitskajich. Pero los tres que habian probado primero le dijeron que
seguramente no iba a llegar porque él volaba muy bajo y despacito, y el cadaver de
Stavunitdx estaba muy lejos. Sin embargo,AFitsakajich lo probo. Tsemaxd root se fue
volando lentamente, llego muy arriba y al mirar hacia abajo, descubrio el cadaver.
Entonces bajo adonde estaba Stavunitdx y le saco una pluma. Emprendio nuevamente
vuelo y cuando llego donde estaban los tres grupos de animales, bajo. Antes de alcan
zar la tierra, hizo sonar su flautaz era su aviso de que habia alcanzado_el lugar donde
estaba el cadaver. Cuando escucharon la flauta, Fitsakajich dijo: —,;No sera acaso
Tsemaxd tdot? Pero Kd]7fLd que seguia estando en contra de él, dijb:—g,Como va a
llegar ese animal si anda ta.n despacito? Sin embargo, Tsemaxd t60! bajo frente a
Fitsakajich y le entrego la pluma de Sravunitdx. Los otros tres pajaros estaban aver~
gonzados porque el que no_tenIa velocidad habfa logrado llegar y ellos no. Este se diri
gio aKajin adiciéndole: — ;,Qué me puedes decir ahora? Presumes demasiado de la velo
cidad que tienes. Y se paseo entre las tres hileras, mostrandoles a todos la pluma de
Stuvunitdx.

Todos los animales decidieron entonces ir adonde estaba el cadaver. E1 primer
grupo que saljo fue el de las tortugas (= chatds). Cuando se cansaban se quedaban
durmiendo por el camino y al dia siguiente continuaban. Siguieron asf durante tres
dias hasta que llegaron junto al cadaver.

Dos dfas después de que habfan salido las chatds, los demas animales decidieron
hacer otro tanto. El jefe de los pajaros, Stavd. un y el jefe de los cuadrupedos,JijekIé
(= Tapb}, se dzhgieron a su respectivo grupo, diciéndole: —Levantense, ahora vamos a
ir al lugar donde esta el cadaver. Entonces salieron volando los seguidores
de Stavzi. un y, por tierra, los Jijeklé. Habfa dos grupos mas: el de los caparazonudos,
cuyo jefe era Kakxé, el tatu bola, y el de las iguanas conAlhutdx, el yacaré, ala cabe
za.

Los cuadrupedos mas veloces fueron los que no descansan de noche: el tapir, el
venado, los pecarfes —w0xé y x0kemzxd—, el jaguar, el zorro, el puma . . . Mientras
que avutséx (= otro pecari), por dormir de noche en el camino, tardo mas en llegar.

Dentro del grupo de Stavri. un, los que volaron dia y noche solo fueron los lechuzo—
nes (= t0k0xés), los buhos (= tsxech-es), y lechuzas (= q0m1's). Los demas pajaros
como Stavai. un, Qufék, lt. d, Xutsdx, Ofé, Oftda, Stats1'(= paloma), Kajin. d y Ukld
(= torcacita), volaron solamente de dia.

En el grupo de "los que no tienen pe1aje" iban los yacarés, iguanas, lagartos y lagar
tijas, encabezados por Alhutdx.

En el grupo de los caparazonudos iban los kakxés, los katsitds o peludos y los
kutsitatds o tatues carreta.

Los que no descansaron por la noche fueron los primeros que Ilegaron; cerca de las
siete de la manana ya estaban en el lugar donde hab1'a quedado Smvunitdx. Los demas
llegaron a las once de la manana. Sin embargo, aun faltaba un grupo: las tortugas
todavia estaban por el camino, Fitsakahich, que habia salido ultimo, cinco dias des
pués de aquéllas, Ilego antes que ellas. Alli vio a todos los animales y observo que no
habian podido cortar nada del cadaver de Stavunitdx. La pie] era muy duray los ani
males estaban cansados. Ent0ncesFitSdkaiich llamo a los pajaros carpinteros: — ;`Quién
de ustedes puede cortar la piema de Stavunirdx? T isd, fue el primero que se aceroo
al cuerpo y con su pico trat6 de hachar la piema de Stavunitdx. Pero no pudo hacer
nada. Lyego se aoerc-o Tsekleklék, y tampoco pudo cortarla. Fitsakajich llamb a Vat
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Vat, pero éste hacho, hacho, y no corto nada, ni siquiera sangraba donde golpeaba.
Valx, que fue el ultimo de los carpinteros grandes, tarnpoco tuvo éxito. En tanto, otro
pequenito llamado Tsininz', saltaba de aqui para alla cortando arboles grandes mientras
aseguraba: —Eso es lo que voy a hacer si me dicen que corte la piema de Stavunitdx.
Pero los otros cuatro que habian probado y fracasado en el intento, le dijeron: —Tf1
no vas a hacer nada, porque tienes -tu hacha pequefna. Sin embargo, Tsinim', dijo:

Voy a probar yo. —No vas a hacer nada, le dijeron los otros carpinteros. Ningfm ani
mal querfa dejarlo probar porque era muy chiquito. Cuando llego la noche, todos los
bichos se fueron a dormir, incluso los carpinteros. Tsininf dijo: —Voy.a dormir, y se
echo con las alas encirna de la cabeza. Pero, mientras tanto espiaba por debajo de sus
alas a los que estaban all1’. Cuando escucho que todos roncaban, se diio: —Voy a
probar si puedo cortarle la paleta aStavunitax. Voy a hacerlo ahora porque si no ellos
no me van a permitir que pruebe. Entonces se fue y se metio debajo de la paleta de
Stavunitdx, levanto su hacha y con solo cuatro hachazos ya empezo a salir sangre. Esa
sangre le cayo en la cabeza a Tsininf y por eso tiene como un copete colorado. Al ver
que ya le estaba saliendo sangre, continuo hacharndo, y cuando estaba por cortar la pa
leta, grlto. Cuando los animales lo escucharon, se levantaron, lo aga.rraron a Tsininfy
lo tiraron lejos del cuerpo de Stavunitdx. Entonces tomaron las plu.mas largas de éste
y las usaron como machetes (= klesatdx) para cortar los huesos, mientras que a las
plumas mas cortas las emplearoncomo cuchillos (= klesa') para sacarle la came.

Todos los pajaros y los cuadrupedos hasta ese momento solo tenfan huesos y piel.
El color de ésta era el de nivaklé, o sea marron.

El primero de los jakzkitrk que saco la came fue Jtfeklég la tomo de las patas de
Stavunitax y se la puso en sus patas y sus paletas. Lo mismo hicieron avutséx y jams,
el zorro, T ashinshd (= venado), en cambio, solo se la coloco en las patas.

Como los pajaros eran mas pequefnos, solamente tomaron los pedazos de came que
quedaban entre las costillas, colocandoselos en el pecho. Ademas algunos se pintaron
con la sangre roja de Stavunitdx. Stavzi. un se coloreo la cabeza y el pico; Xustdx
solarnente el pico; T semaxd toot se pinto las patas, mientras que Tsooktsivd, el carde
nal, el pecho y la cabeza. Los carpinteros se pintaron de distintas maneras: Vat Vat y
Valx colocaron la sangre roja en su cabeza. Tisd en las patas y alrededor de los ojos,
Tsekleklék se coloreo con sangre roja en la cabeza y con la grasa y la ceniza de los hue
sos en el cuerpo, por eso tiene el plumaje amarillo y negro. Tisinmi estaba rnirando
como los demas sacaban came o se pintaban el cuerpocon la sangre; sabia que no
podia acercarse y meterse en medio de esos bichos —que eran mas grandes que él
porque lo iban a echar nuevamente. Por eso se quedo con ese copete rojo que se le
hab1'a fonnado cuando al hachar la paleta de Stavunitdx, le salpico la sangre.

El loro (= satds), la cotorra (= cheche'), el loro de cabeza negra (= téx), el loro habla·
dor (= eklé), la catita enana (= chechetdx) y el perico verde (= satastdx) se pusieron
la came de Stavanitdx en el cuerpo y tomaron ese color verde que hoy tienen porque
se bafiaron en su excremento.,

Los animales que tienen caparazon (= armadillos) también sacaron la came de
Stavunitdx. El que mas se puso fur Katsitatax y por eso es el mas grande. Katsitéc
se pego la carne en las piemas y en las paletas. Kakxé se puso, ademas, la piel de
Stavunitax y se la puso en sus patas y sus paletns. Lo mismo hicieron avutsd: y jomk,
solamente un poquito de came.

Allui, la iguana macho, se revolco en la sangre que habia cafdo en el suelo y que`
entonces se habfa mezclndo con tierra. Por eso tiene un color rojo mas oscuro, porque
la sangre estaba mas sucia que la que todavfa conservaba el cadaver de Stavunitdx.
Akleshchcnxd, la iguana hembra, se revolco en la sangre que estaba meclada con la
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ceniza de los huesos. Por eso es negruzca y rojiza. El lagarto negro, se revolco en la
ceniza de los huesos y por eso su cuerpo tomo color negro.

También fueron las viboras junto al cadéver de Stavunitdx y algunas se pintaron
con su sangre roja. Asi lo hizo jukjukshi, la vfbora coral, quien ademas se pinto con la
ceniza de sus huesos;_mientras que las que anora tienen color verde son las que se
bafnaron en sus excrementos. Ninguna de las viborasle saco came, solo tomaron el color.

Asimismo un grupo de abejas y avispas de distintas clases se acerco al cadaver.
Eran shinvé, v0it1Q v0ts0m1§ tsemaxd y anitr', entre otras. Shnaku vxatdx, la abeja reina,
tomo el color de la grasa y de la cenjza de los huesos, por eso es a.mari.I.la y negra. Otras
tomaron solo el de la grasa o solo el de la ceniza de los huesos, aunque ninguna uso la
sangre roja ni la came de Stuvunitdx.

Los anjmales que ahora tienen color b1a.nco son los que lo tomaron de los huesos de
Stavunitdx antes de que se los quemara.

La came que se pusieron los animales ya estaba podrida (k ikht) y tenfa distinta
intensidad de olor. Cuando la sacaron, eligieron el olor que se iban a poner; por eso
es que los cuadrupedos tienen diferentes olores.

Los péjaros, en cambio, eligieron el olor de las presas vivas y las carronas que iban
a comer.

De la came de Stavunitdx no sobro nada; también se repartieron los menudos. Lcs
pulrnones y los intestinos se los distribuyeron entre todos los cuadrupedos. El corazon
entero se lo quedo el puma. El higado se lo repartieron los xwgumxlahés (= canidos).
El pico, los huesos y la cabeza, en cambio, los quemaron. Del ano, los anlmales sacaron
la came que tenia alrededor y tiraron lo demas. El estomago lo tiraron. El pene y los
testiculos los debia tener escondidos en alguna parte porque no los encontraron.

Cuando ya se habfan repartido todo, los anirnales esperaron a las tortugas. Después
de un dia y una noche llegaron y solo alcanzaron a pegarse las venas de Stavunitdx 2. su
cuerpo" (Asetf-José Fleitas, 1980).

RESUMEN

Tras la muerte de Stavunitdx, Fitsakujich llamo a todos los anjmales del monte: los
cuadrupedos, los pajaros, las v1'boras y las avispas. Ninguno creia que habfa sido muer
to. Tres aves de vuelo rapido intentaron llegar al lugar donde yacia el'cadaver, pero no
lo lograron. Finalmente un ave de vuelo lento descubrio el cadaver y le saco una plu
ma. Esto convencio a todos los anirnales, los cua.les decidiceron acercarse al lugar.

Salieron prlmero las tortugas, y al segundo dia todos los demas. Llegaron primero
aquéllos que caminaban dia y noche. Fitsajich lo hizo al quinto dia y como ninguno
habfa podido cortar la came de Stavunitdx porque era muy dura, les dijo a los Carpin
teros que intentaron cortarle una piema sin lograrlo, Tsinim', el mas pequerio de ellos,
pudo seccionarle la paleta.

Cuando los demés anjrnales se enteraron, lo echaron y empezaron a repanirse las
distintas partes del cadéver. Los cuadrupedos tomaron la came y el olor que distinguia
a cada especie. Los péjaros adquirieron sus colores distintivos de la sangre circulante,
la grasa, los excrementos, la ceniza de los huesos y los huesos sin quemar de Smvuni
tix. Extrajeron muy poca came y eligieron el olor de las presas vivas y carronas que
consumirian. Las viboras solo tomaron elcolor, revolcéndose en la sangre, los excre
mentos 0 la ceniza de los huesos; mientras que las avispas lo tomaron de la grasa o de
la ceniza de los huesos. Las tortugas solo alcanzaron a usar las venas.
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