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INTRODUCCION

En el verano de 1973, en colaboracién con A. Pérez Diez tuvimos opor
tunidad de visitar el grupo Mataco establecido en Misién San Patricio (De
partamento Rivadavia, Banda Norte, Salta, Argentina). Dicha campafna, asi
como otros trabajos realizados en el area, bajo la direccion del Dr. Marcelo
Bormida, conto con el auspicio y financiacion del Consejo Nacional de Inves
tigaciones Cientificas y Técnicas, del cual el autor es Becario.

Quien conozca superficialmente la Mision San Patricio puede, sin duda,
pensar que se trata de un poblado campesino. En efecto, en su centro se
advierten una iglesia y un centro misional (levantado en 1938) de construc
cion tipicamente europea. En derredor a este centro, en forma dispersa y
bosquejando 1m circulo, se extiende la aldea aborigen. Las etnograficas chozas
cupulares se ven reemplazadas por ranchos de “palo a pique" y techo de torta,
evidente influencia de los pobladores neoamericanos. Llama la atencién del
viajero, la magnitud de la poblacion det mujeres y ninos, notandose la ausencia
de hombres adultos, que periédicamente abandonan su poblado para trabajar
como jornaleros en los obrajes madereros. Sin embargo, a pesar de esta pri
mera y externa apariencia, Misién San Patricio es un nucleo de gran interés
etnografico. Se halla habitada en su totalidad por aborigenes Mataco. Mien
tras en otros poblados Mataco se puede observar una cierta y relativa homo
geneidad respecto de la parcialidad que los habita (tal como el caso de los
grupos costaneros del Pilcomayo, tew0k—sleley, o los mismos montaraces), en
Mision San Patricio parece hallarse un “complej0” integrado por diferentes
“fradici0nes” culturales propias de cada una de las parcialidades Mataco.

Fue en este marco que tomamos contacto con Nowaintsés (juan Catorce).



Durante el primer mes de trabajo ——en el que actuo como nuestro infor
mantc clave— nos trasmitié su conocimiento acerca de temas tales como con

cepcién y clasificacion de la naturaleza, aspectos vinculados a las relaciones
y fricciones interétnicas y contlictos de adaptacién, nociones de derecho etno
gréfico, shamanismo y muchos otros en los que se hacia constantemente pre
sentc la vigencia del corpus mitologico. Uno de estos temas fue las ideas de
alma, enfermedad y cuerpo en la existencia cultural. Nuestra insistencia en la
ejemplificacién con sucesos concretos acontecidos al informante, desencadeno
su relato acerca de como abandoné su practica shamanica para convertirse al
Cristianismo, fe que hace que en la actualidad sea predicador del Culto
Anglicano en la Mision.

F ue a partir de este relato que ]uan Catorce accedio a narrarnos algunos
recuerdos de los momentos mas significativos para él de su existencia. Desde
entonces, desde este hecho concreto de un momento de su vida, poco a poco
logramos retrotraerlo hasta su infancia, su adolescencia y su juventud. Asl
supimos como en su nifrez alcanzé a conocer la vida etnografica en la ribera
del Pilcomayo; en su adolescencia conocio la vida y el trabajo en los ingenios
azucareros con las relaciones interétnicas e intraétnicas y con los neoameri
canos que la convivencia cotidiana llevaba consigo. El ingenio fue un hito
fundantc, ya que en ese tiempo sufrio el pasaje a la adolescencia, sus primeras
relaciones sexuales y su primer matrimonio. La ruptura afectiva que provoca
el fracaso de esta primera union conyugal provoca una profunda crisis que lo
sume en el estado de chutitsli, estado de “enamoramiento” que lo lleva a buscar
mujer, para lo cual comienza un vagabundeo que finaliza con su segundo
matrimonio. Este matrimonio durara mucho; la muerte de Tumhwdyia, su se
gunda esposa, lo vincula con la problematica de la viudez y la muerte, ademas
de la primera experiencia patemal.

La posterior vocacion shamanica de Nowaintsés se esboza al morir Tumh
wayia: su encuentro con una teofania aluit —demoni0-— la anticipa. Pero re
cién después de su tercer casamiento se manifestara con plenitud.

El primero y segundo casamiento de ]uan Catorce se vinculan al estado
chutitsli; el tercero —aunque sigue un modelo etnografico como aquéllos— se
debe a la voluntad de los padres de la mujer. Nowaintsés ya es un “adu1to
que va camino a ser viejo” y debe casarse y tener hijos. Los relatos de nuestro
informante revelan la forma en que la cosmovision cazadora y esencialmente
masculina de los lMataco percibe el mundo femenino. En su —quizas— ulti
ma permanencia en el ingenio, padece la crisis iniciatica como shaman, desen
cadenada a partir de la accion de un personaje de ambiguos caracteres hu
manos, descripto como un sacerdote catolico, quien, a través de su actuar,
desencadena en él el estado Weldn. Superado el trance de iniciacion, Nowain
tsé.: actua como huyawé hasta el momento en que con la llegada de los mi
sionerol; anglicanos se convierte a su actual fe. Desde entonces reelabora -·-en
términos de cristianismo— sus antiguos contenidos de conciencia etnogréficos.
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La documentacion original se realizo mediante registro magnetofonico de
la traduccion simultanea realizada por un lenguaraz aborigen de las informa
ciones de Nowaintsés. Se trabajo en sesiones de no mas de tres horas, la pri
mera por la mafiana, y finalizada la cual se planteaban ciertos temas para
luego retomarlos en la sesion siguiente. El cuestionario se dirigio en el sentido
de evitar sugerir respuestas y, a partir de un tema concreto, se trataba de
extraer todas las relaciones conscientes que ese tema tenia para nuestro infor
mante. En todo momento se tuvo en cuenta el conocimiento anterior de la

problematica del ciclo vital, lo que permitio referirnos a las diferentes etapas
de la vida de Nowaintsés en los mismos términos y sentidos de la conciencia
aborigen. Por ultimo, a partir de que el sujeto contaba un episodio concreto
de su vida, se trataba de situarlo, respecto de las etapas del ciclo, y una vez
ubicado se inquiria por la generalidad de los sentidos de la vida en esa etapa.

Para la transcripcion se utilizo la técnica habitual, en los trabajos del Cen
tro Argentino de Etnologia Americana, es decir que el material fue volcado
textualmente, sin alteraciones de tipo alguno.

La redaccion del presente trabajo se basa en la antedicha transcripcion
textual, en la que se han realizado las modificaciones y correcciones de estilo
que faciliten y permitan una lectura correcta. De todos modos, constan en los
archivos del CAEA los textos originales textuales.

EI nombre

De acuerdo al patron Lradicional, el nombrel de Nowaintsés le fue im
puesto por su padre, el mismo dia de su nacimiento. Que sea el padre quien

por lo general- impone el nombre del vastago se debe, ademas de una cier
ta y relativa tendencia a Ia patrinealidad, a la idea, presente en la conciencia
mataca, que el padre es quien “hace” (:-yensli) al hijo (:—sl6s) con su se
men (:—Iés). El mismo dia en que el nacimiento se produce, ya “sabe” el padre
el nombre que le impondra a su hijo; sin embargo, evita nombrarlo hasta tener
la zcerteza que éste no ha demorir. Tal reserva se relaciona con la evitacion
del nombre de los muertos —cosa vigente en esta etnia—; hasta tal punto nom
bre y persona se hallan consustanciados, que la desaparicion de la persona im
plica la de su nombre. Pero esta adherencia del nombre a la persona es solo
uno de sus aspectos de potencia; la potencia del nombre se muestra, primaria-
mente, en el hecho de su revelacion. En efecto, el nombre individual resulta
de una revelacion que, en el curso del sueno ( :-hwislék) realiza, al padre o al
shanuin, una teofania ahrit 2

Sobre los sentidos y valor del nombre del sujeto humano y el nombre de las te0fa—
nias, vide "Hacia una hermenéutica del nombre en. la etnia Mataco", de los Rios, 1975.

Se trata de teofanias (potencias dotadas de voluntac} y figura) esencialmente no
humanas y dotadas de poder (-ka'ayah y -k’iipfwaydh). Sobre estas teofanias, demoniacas,
vide Califano: 1973, 1974, 1975; de los Rios: 1974a, 1974b.
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El nombre sintetiza y describe algun acontecimiento 0 situacion vivido 0
padecido por el padre (0 por el padre y la madre) en los momentos inmediata—
mente cercanos al nacimiento. De tal modo, el nombre individual no solo alude

a tal momento —el nacer entendido como el ingreso del sujeto a la comunidad
de los vivientes— sino que, al seiialar tal hecho y las circunstancias que lo
acompafraron, dimensiona al sujeto entre los suyos y lo ubica-en-circunstancia.

Desde cierto punto de vista, el mataco intuye la presencia de “alma” (:-hu
sék) 3 en el feto que esta proximo a nacer. En tal sentido, el momento que
antecede al parto se halla cargado de ima cierta peligrosidad ya que el “alma"
no se halla, aun, plenamente interiorizada en el cuerpo del nino. En otras pa
labras, el “alma", la potencia del hijo, se halla, en el tiempo del parto, ligada
y consustanciada al alma del padre; cualquier accién 0 pasion del padre —que,
para el mataco, se fimda en una accion 0 pasién del —hu.sék—— repercute y se
fija en el hijo. Tal es, por ejemplo, el “asustarse”; si el padre —en los momen
tos del parto— se asustare ante un animal peligroso, también se asustaria el
nifno; para el mataco, “asustarse” implica una alteracion en el —husék y —mas
aun- un alejamiento temporario de su habitaculo corporal; pues bien, esto que
el padre padece es, también, padecido por el véstago con mayor intensidad: en el
caso del “asustarse” del padre, el feto también se asusta; su alma lo abandona y
éste queda en una situacion tal que -a menos que el alma sea recapturada por
el shamdn— puede desembocar en la muerte.

En nuestro caso, el nombre “Nowaintsés” se origina en un hecho vivido por
el padre en los momentos que precedieron al parto. Es que, para el mataco, el
hijo por nacer guarda, tanto respecto al padre como a la madre (y especialmente
respecto al primero), una comunidad de dependencia tal que sus acciones 0 esta
dos y padecimientos se traducen y expresan en el vastago. Tal “desb0rde" de lo
actuado y padecido por los padres hacia el hijo, se denomina tutéh.

Hay que diferenciar, sin embargo, la idea de este dario que sufre el niiio en
el tiempo del parto (y aun en la infancia) de la idea de enfermedad. En efecto,
este dario sufrido por el niiio esta siempre referido al lazo de dependencia esen
cial que éste guarda respecto a su padre; en tal sentido, se puede afirmar que el
tutéh, como mecanismo general, implica que sobre el hijo se reproduzcan y fijen,
muchas veces a modo de dafio, determinadas acciones 0 pasiones de los padres.
Pero, mientras que el tuféh resulta de violaciones de interdicciones de los padres,
la enfermedad, en sentido amplio (-tisnaydh: enfermedad) resulta de la accién
de un aités, una teofania de caracter ahdt, que —a través del dario corporal
busca provocar la muerte y, en consecuencia, la alteracion ontologica del alma
(:—hu.sék); alteracién por la cual el sujeto pierde el estado "viviente” (:-ildy),
cuya naturaleza es humana (zwichi) y se instala, como muerto (:-yil), entre los
scres de naturaleza demoniaca (:ahdt).

Sobre la idea de alma (-husék), de los Rios: 1974c. Esta es respecto del cuerpo
(—tisan) su 'centro 0riginario' (chowéh) y duefno (wdk). Su presencia en el sujeto, al cual ''
determina y sosliene en su totalidad, es condicién esencial del estado viviente(iloj). En
términos gencrales, puede cntenderse como la potencia del sujeto.
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Resulté que, poco antes de nacer nuestro informante, su padre cometio una
infraccion en la caza; éste era un habil cazador de “ocultos' (un roedor) y, en
una de sus habituales cacerias, hirio un ejemplar de tamaio supradimensional;
la reaccion del “Serior de los Ocultos’ (:Chendh-Walk) ‘ no se hizo esperar; el
padre de nuestro informante no tardo mucho en ser presa de Weldn 5; durante va
rias noches, en el curso de la crisis de weldn apareciése el Senor de los Ocultos,
quien se vengaba deital modo de la infraccién cometida. Pero no terminé en esto

el castigo: desde entonces, los ocultos se mostraron sumamente huidizos y ariscos
(mowainsdh) para el cazador, quien, desde aquel momento —y a pesar de sus
esfuerzos—, no pudo capturarlos. El nombre de nuestro informante recuerda,
precisamente, aquella critica situacion paterna:

y mi padre justo habia cazado ese oculto grande y se habia en
fermado de welén. Y /es0/ fue justo cuando mi madre me habia
tenido. / . . ./ y mi papa, después que se enfermé, queria cazar ocul
tos pero ellos no se dejaban cazar y se metian en la cueva. Mi papa
queria cazar esos ocultos y no podia porque ellos estaban nowainsdh
(zariscos). /. . ./. No es porque yo haya tenido miedo (anowaye)
que me pusieron Nowaintsés, sino porque los ocultos son animales
ariscos (mowainsdh) y el oculto tutéh.

Infunciu y udolescenciu

Los relatos de infancia de Nowaintsés manifiestau dos focos de interés:

uno referido a la actividad lfidica y otro al de la relacion con sus mayores.

El juego infantil se presenta —a la vez que como una imitacion de las ac
tividades de los mayores— como un vehiculo de aprendizaje. En este sentido,
los juegos recorren la casi totalidad de las actividades individuales y comunita—
rias del grupo (actividades econémicas como la caza, pesca y recoleccién; ac
tividades familiares y de division sexual del trabajo; actividades shamanicas,
como el canto terapéutico; actividades comunitarias, como las danzas y liba
ciones orgiasticas, etcétera).

II.

“Con mi hermano jugaba como caballo /. . ./ imitando a los siwele
(zcriollos). /. . ./ con mi hermano no nos peleabamos, solamente
peleabamos con los changos (illli-IOS) del otro lado.

En el cosmos mataco, ambitos, especies, animales y cosas se hallan en una relacién
de dependeucia respecto a una teofania ahdt que es su wdk (= dueno, sefnor). El wdk es
el que determina la modalidad del ser y actuar de los entes que domina, a la par que regula
la relacién del sujeto humauo con dicho ente.

El weldn es una teofanja ahdt y a la vez un estado que el sujeto padece. La accién
de esta teofania sobre el humauo lleva a éste a una crisis psiquica y fisica. Tal crisis com
porta en quien la sufre ima verdadera alteracién ontolégica. Quien la supera, se transforma
en shamdn. Vide Califano: 1975.
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"]ugébames que une hacia de ceneje (znaté) y etre hacia de pcrre
( zsinéh). Al que es ceneje el perre le cerre/para/cazar1e/
“]ugabames al baile ese que le dicen katin-dh (zdarnzas ergidsticas).
“Cantabames ceme cantan les weldn (:iniciandes de shamdn).’
“Haciames juege ceme si estuviérames casades. Y el que hacia _de
maride iba a buscar biches (animales). Y las que hacian de mujeres
hacian el fuege /. . ./ Jugabames a campear (= salir en busca de
alimentes) y haciames que buscabames cualquier biche / . . ./ y le
entregabames para que le cecinaran.’
“]ugabames a hacer waléh (= fernicar) /. . ./ Haciames mune
quites y les deciames: ‘Mi hije’ (:O-slés), ceme si fuera hije nues
tre. /. . ./ Cuande la mujercita (zatasism-hwdh) decia que ella
tenia un hije, ya empezaba a buscar qué cemer / . . ./
“Cuande la madre tejia ( ztrenzaba e hilaba) las chicas miraban céme
se hacia y, después, ya siempre jugaban a hacer le misme.’

Respecte de la relacien del hije cen sus padres, el relate muestra el pa
radigma de relacien del hije varén cen el padre. En efecte, si bien durante
la primera infancia —y la lactancia, per supueste— es la madre quien cen
exclusividad se hace cargo del cuidade y la alimentacién del vastage, cuande
el hije presenta su primera denticien el papel del padre se acentua ya que
éste se dirige, casi a diarie, al monte 0 al rie en busca de presas para cubrir
la alimentacien del nine. Mas adelante, el padre va temande, pregresiva
mente, un papel casi exclusive en el cuidade y el aprendizaje del hije varén.

III.

“Mi papa me enseiaba céme se habla mi idiema; después me ense
fiaba el nembre de cada arbel / . . ./.

“Cuande les wichi (zgente) hacia cenversacienes entre les viejes, ne
le gustaba que se arrimara ningun hanahwdk (:nine)."
"Y0 me iba cen mi padre, pere iba cen él cuande ne se iba lejes;
iba a sacar pescade y ye le hacia el fuege/para cecerle/, ye era ya
hanahwéh-tal6k·ta-hwdh (znifne ya grande)?

Respecte de la niiiez femenina, quisiérames hacer mencien a un notable
aspecte en su educaciéns el aprendizaje de las técnicas de hilade y trenzade de
la chugua (una bremeliécea epifita). La nifna, ya desde pequefna, aprende per
ebservacién de las mujeres adultas —su madre y abuela fundamentalmente-,
y luege per la misma practica ludica, estas técnicas de manufactura de la fibra.

IV.

"De nina, pere cuande ya grandecita, ne la encierran en la cheza.
A la tarde, ya le empiezan a ensenar a hilar el caraguata. Y al "
amanecer ya le empiezan a enseriar también. La madre ense1'ia.

El papel del padre ne se restringe a la ensenanza de las actividades que
el hije, ya llegada la adelescencia, debera cumplir (caza, pesca, receleccién)
sine que se extiende a la trasmisien al hije de las nermas y valeres grupales.
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V.

“Tatsiteyéh es como travesura /.../ y cuando yo hacia asi, con

ramitas 0 piolitas (:cuerdas) de caraguata me pegaba mi padre
“Cuand0 yo era hamahwdh-talék-ta-hwdh (znino grande) mi padre
me decia que no era bueno pegarle a los otros changos, porque
si no la demas gente ya lo aborrece (mayihoaaborrecer). Porque
el padre Io cuida al hijo y lo aconseja. Porque si un hombre es
hwitsdh ( zmalo), aunque sea un joven ( zmamsé) 0 nifio
( zhanahwdh) ya le pega a cualquiera. Y todos los demas ya no lo
quieren, lo aborrecen. Pero si uno no es hwitsdh ya todos los chan
gos I0 quieren."

La idea del hombre hwitsdh y su valoracion negativa —excepci6n hecha
·del guerrero— es un tema que abunda en los textos mataco. Bravura, agresi
vidad, compulsividad son, en el seno de este grupo, vistos como atributos ne
gativos. Al hombre blanco (:.s·iwele), ciertas etnias aborigenes (tales como Ia
Toba, Ayoreo, etc.) y ciertos individuos del grupo (a veces al cacique, quien
era un "matador") se les atribuye este atributo. Pero la calificacion de
hwitscih a un sujeto no remite a una simple determinacion de un caracter “psi
col6gico”; muy por el contrario, el hwitsdh es, para el Mataco, un poseso por una
teofania ahdt; en tal sentido, sus caracteres de humanidad se desdibujan.

A la fiereza y maldad el mataco opone, como valor humano y positivo,
la “amistad". La idea de “amistad” gira, basicamente, en tomo a dos ejes: el
primero reside en la ausencia de todo tipo de manifestaciones de agresividad;
el segundo radica en el hecho de que entre dos 0 mas individuos connotados
como “amigos", se establece una singular circulacion de dones y contradones.
Tal circulacién presenta un carécter de compromiso y obligatoriedad; sin em
bargo, Ia obligacién de contraprestar establecida entre dos individuos que son
amigos (zyojwzamigo, /sing./ —o bien ligados por obligaciones de parentesco,
genético 0 p0litico— no presenta uu carécter compulsivo. Muy por el con
trario, en el caso de estas relaciones el compromiso de “dar” y “recibir” se
asienta en lo que los mataco traducen por “voluntad de uno" (:—sZdm·la-necFw
mhydh) y que oponen a la idea de obligacién compulsiva (:—~nitiéneh).

Tal como I0 muestra el relato que sigue, el individuo en estado hwitsdh
es valorado negativamente siendo Ia nota que lo caracteriza su actuar com
pulsivo hacia los demzis.

VI.

“Aqui, en San Patricio, hay una persona que es hwitsdh. Ese es
Penalba Paz. El es nydt (zjefe, contratista) del obraje y no lo
qujere la gente porque es hwitsdh. El viene a la casa de uno de
nosotros y viene a retarnos; y se enoja por cualquier cosa; por cual
quier cosita ya l0 reta a uno. Por ejemplo, la mujer de él tiene la
costumbre de discutir con él, 0 un hijo de él discute 0 cualquier
cosa y con eso ya se enoja. Bueno, asi que él ya esta en contra de
los wichi. Y si no lo convidan ya se enoja; se enoja si no l0 can
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vidan. Y hay que convidarlo cualquier cosa, cualquier cosa de co·
mer, por ejemplo. Y aunque sea cualquier wichi (:gente), si no
lo convidan ya se enoja; por eso no lo quieren. Los wichi antiguos
se convidaban entre todos. Si uno tenia cincuenta pescados, le
tenia que quedar uno 0 dos, eso ya era demasiado para él; los
demas, el resto, ya lo repartia. Y si a uno no lo convida, por ejemplo
no me convida a mi, yo digo que no me quiere y no me convida
a mi. Por ejemplo, cuando estabamos en Estacion Fraga (Provincia
de Formosa) estabamos trabajando; éramos tres: Pexialba, yo y
otro muchacho que se llama Cornelio. Yo habia comprado un kilo
de queso. Y cuando lo compré, ya he empezado a repartir un pe
dacito para cada uno. De mi pedazo yo comi un poco y guardé otro
pedazo para comer otro dia. Pero al dia siguiente, a las doce, ya
no habia mas para comer y yo echaba de menos el queso porque
habia desaparecido. Y Perialba empezo a decir que yo lo habia co
mido de noche, tapandome mientras dormiamos. Y se ha enojado
por eso, porque decia que yo, tapandome, me habia comido el
queso. Y me reto; me dijo que soy mezqujno. Por eso el padre le
aconseja al hijo que no sea como ése. Porque, cuando Penalba
tenia el obraje, no tenia peones que trabajen para él porque nadie
lo queria.”

Ya hemos dicho que el ser hwitsdh empalidece el carécter puramente
humano del sujeto; mas aun, uno de los atributos de las teofanias ahdt es el
mostrarse hwitsdh:

VII.

"El ahdt no quiere que uno siga la religion (: Culto Anglicano). Y
los diablos no me dejan tranquilo, ya vienen ellos y me dicen: '—yo
te voy a matar—·’ / . . . /. Y si no fuera por las oraciones (: Culto
Anglicano), iba a morir, el diablo me iba a comer. Porque los ahdt
no estan contentos conmigo; hwitsdh es el diablo}

En oposicion al hwitsdh, la figura de aquel que convida a sus projimos
es percibida con un alto grado de humanidad y familiaridad.

VIII.

"Buena persona es Cristobal. Si vienen los hacheros de él /quien/
esta a cargo de otro obraje, ya los invita cualquier cosa; él sabe
que vienen con ganas de comer alguna cosa y les da un matecito.
Y no les cobra nada. A cualquiera que sea o que pase por ah1, el
ya le da un poco de azucar, porque ya sabe que tiene necesndad.
No es obligacion de él (: nitiéneh), es voluntad de el (:-slam-la
rwche-taahydh) .’

Reciprocamcnte, no aceptar el don, equivale a desestimar a quien lo ofrece;
mas aun, la mas concreta prueba de amistad entre los "humanos" reside tanto
cn dar como en aceptar lo que cs donado.
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IX.

“Si, parece que no me quiere, por eso no recibe lo que yo le doy,
porque es asi; hasta hoy hay de eso. Hay personas que si a mi no
me quieren, yo les convido cualquier cosa y no lo reciben. / . . . /
Porque invitar es como 'convidar’ (: tis). Si uno esta comiendo y
viene alguien se dice —'convidale’ (: tisi).’

Pasaremos, en los parrafos que siguen, a describir algunos aspectos de la
adolescencia en este grupo, refiriéndonos —en lo fundamental- al vivido
relato de las experiencias de nuestro informante, Nowaintsés. Contrariamente
al caso femenino, en el que el pasaje se halla formalizado a través del encierro
de la menarca, que bien puede ser considerado una iniciaci6n— en el caso
de los varones el pasaje de la nifiez (zhanahwdh) a la adolescencia no se
halla, en absoluto, formalizado. El pasaje se percibe en el cambio de los
caracteres fisiognomicos del individuo y se expresa en la problematica de la
sexualidad naciente.

X.

“Yo supe que era mamsé (adolescente) porque mi padre me hizo
notar que tenia la voz gruesa. Y también ya mi cuerpo estaba mas
grande, ya iba a tener barba. Cuando recién era 'joven’ (neche
mamsé) todavia no pensaba en hacer waléh (=fornicar). Recién
mas adelante, cuando era mamsé-talékw ya pensaba en buscar alguna
joven. Pero todavia no me animaba a hacer waléh (=fornica1·)
porque todavia no sabia como tenia que hacer. Solamente tenia
ganas, pero todavia no me animaba. Todavia no me buscaba ninguna
mu]er.

Correlativamente al tema de la sexualidad naciente, aparece, en el relato
de Nowaintsés, el tema, bastante difundido en la cultura mataca, del ser
femenino.

Al llegar su primera menstruacion, la menarca es encerrada en la choza
paterna durante el tiempo en que se prolonga el periodo menstrual. El sentido
de esta practica es doble: por un lado, evitar la ira del Lewé (Arco Iris),
ser de naturaleza ahdt que reacciona castigando tanto a la mujer como a la
comunidad toda que va en busca de agua 0 se aventura por el monte mien
tras esta menstruando; por otro, el sentido del encierro de la menarca —y que
le otorga el carécter de iniciaci6n— es perseguir que la mujer (y su descen
dencia) resulten —ka’dy (: fuerte, brioso, snano). Durante este encierro de la
menarca, ésta debe hilar y trenzar las fibras de chaguar que le aportan tanto
su madre como las mujeres del grupo. El sentido de esta préctica se halla
presente, con una notable similitud, en todas las diferentes parcialidades visi
tadas por nosotrosz Costanera del Rio Pilcomayo, Montaraz, Costanera del
Rio Bermejo.
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Mas que la acabada descripcion de esta practica, la que hemos encerrado
en otra monografia 6 quisiéramos referirnos, mediante este ejemplo particular,
a una idea general de la etnia mataca; nos referimos a la idea del ~w1ik (que
los mataco traducen por “duef1o” 0 “patr6n”) y su correlativo, —w6 (que los
mataco traducen por “pe6n", “ayudante", "agente"). En efecto, una teofania
ahat y de sexo femenino, Atsismapahld 7, se presenta como el —w12k de la cha
gua y, al mismo tiempo, como -1vdk del mundo femenino en general. Sirvan
a modo de ejemplo los textos siguientes:

XI.

Le-walk atsisnay Atsisnapahld ( : lit. de las mujeres duefno Atsisna
pahld). Es como si Atsisnapahld fuera patrona. Claro, las mujeres
son Ia—ka-w6-s (:1it. de-él-dependientes) de Atsisnapahld. Si, es
patrona Atsisnapahld.

/ se pregunta quién ensef'16 a las mujeres primigenias a manufac
turar los ceramios para almacenar agua y semillas/

Atszlsnapahld es la que ensefio. Mejor sera decir como digo yo: At
sisnapahld es duena de atsisna-y (: mujeres) y viene enseiiandoles
como van a hacer. ·Ella hacia botijas (: ceramios), tinajas, todo eso.
Los oficios de las mujeres vienen de la enseianza de Atsisnapahld.
Y, ya hemos dicho, que Atsisnapahld enseia a cocinar a las mujeres.
Atsisnapahld es duefia (: —w12k) de la chagua (: —aletsdh), porque
Atsisnapahld ya sabia como se debia emplear la chagua. Eso viene
desde el momento en que las atsisna—y quedaron abajo. Eso viene
de ahi.

Atsisnapahld es duena ( : —w1ik) de la chagua ( : -aletsdh) porque
ella habia ensefiado a las mujeres a hacer yicas (: bolsos trenzados).
Ella ensené a hacer yicas y a sacar la chagua.

Los textos que acabamos de anotar muestran, antodas luces, cual es el
sentido que para el mataco encierra el término —w1ik y su correlativo —w6.
En primer lugar, el -w12k es quien ensena y determina las acciones y con
ductas de sus -w6. Tales acciones, que para una conciencia como la Occi
dental resultan de la habilidad humana, para la conciencia Mataco no son sino
la expresion de la potencia metatemporal de las teofanias aluit. Asi, no s6l0
el —w1ik es arquetipo de un modo de actuar o ser, manifiesto en el —w6, sino
también es quien determina su actuar en el aqui-y-ahora del mundo mataco.
En sintesis, la idea de —w1.ik, que en este caso hemos ejemplificado con la fi
gura de esta teofania femenina, se centra en que éste es arquetipo y funda
mento del —w6 (su sostén y origen) por un lado; por otro, es la potencia, aque
llo que hace “actuar” al -w6 aqui-y-ahora. Ya se ha seialado, en multiples

Estamos elaborando um monografia acerca de los aspectos del ser femenino en
general y de la iniciacién de la menarca en particular.
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oportunidades, que estos términos de relacion cubren la totalidad de los entes
del mimdo mataco. Asi, vemos que el “alma” ( : -husék) es el -wi2k respecto
de la totalidad corporal e, incluso, de la persona misma; que el padre es,
respecto de su hijo, el —wdk; que las diferentes teofanias ahdt son —w¤2k de
los diferentes ambitos (monte, campo, estero, rio, etc.).

Es posible afirmar que, desde el punto de vista masculino, hay una insis
tencia respecto al peligroso, erotico y negativo del ser femenino. Ya en los
relatos etiologicos es dable advertir que el mismo origen de la mujer es dife—
renciado respecto del masculino; los caracteres de extraneza no solo aparecen
en la referencia a su origen —eran pulé-slelé-y (:habitantes del plano celeste)
sino también a su misma conducta; en efecto,»las mujeres no solo roban el
producto de la caza de los hombres sino que, con malicia, dafian al Elé (Loro)

uno de los humanos primigenios— que habia sido encargado de la custodia
de las presas. Pero su caracter extrano y peligroso va mas alla: sus dientes vagi
nales impediran el primer contacto sexual; solo mediante la accion de Tokhwdh
estos seran destruidos. Sin embargo, mas que estas referencias de caracter etio
logico, interesa —a nuestro juicio-— el caudal de ideas e impresiones, surgidas
muchas veces de vivencias personales, en las que el mataco abunda cuando se
refiere al ser femenino. Si bien su naturaleza es humana (= wichi), la mujer
es un ser que es percibido como constantemente sujeto al actuar del ahdt de
tal modo su accion es vista como actuacion por las teofanias ahdt, quienes
reiteradamente la poseen; de ahi sus atributos negativos, su caracter de ser im
previsible y su casi desmedida sexualidad. Para el mataco, la mujer es un ver
dadero receptaculo de potencia ahdt.

XII.

Se dice que la mujer es ahdt-hi (lit. ahdt-continente, recep
taculo). Y por eso la mujer ya trabaja (zactoa) de todas las formas
que ella hace: ya piensa en casarse, en quitar la mujer a otro ma
rido, porque la mujer es la-hi del ahdt (= lit. de—él-recipiente—del
ahdt), por eso dicen atsisna-ahdt-hi. / . . . /. Claro que el aluit acon
seja (= actoa) mas a la mujer. Porque los males siempre vienen
de las mujeres. Porque esos males vienen de Atsisna-pahfd. El
ahdt aconseja mas a la mujer que al hombre y eso viene desde
el principio. Las mujeres son asi porque parece que el ahdt les ha
bla, les aconseja./ . . ./ . Porque, a veces, la mujer se enoja; a veces
se le quema una cosa que esta cocinando o ella misma ya se quema
con una manija de la olla y ya tiene rabia (sagresividad). Hay
personas que sin pensar, ya les viene alguna cosa y ya se enojan.
Se enojan sin que nadie las provoque; asi son las mujeres./ . . ./ Los
siwele (zblancos, neoamericanos) son como las mujeres. Si yo ten
go un patron siwele y yo trabajo y después voy a pedir arreglo, que
me den liquidacion, el patron no quiere. Y yo me voy y, después,
vuelvo otra vez y el patron ya se enoja conmigo. Eso pasa porque
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el diablo esta con el patron, aunque el patron no lo vea. Y el ahdt
lo hace enojar: entonces ya se enoja el patron y ya lo reta al pe6n.
Es igual que esto que cuento, igual pasa con la mujer.

Veamos ahora, el atributo de desmedida sexualidad que el mataco percibe
en el ser femenino. Por ejemplo, el temor entre los sexos —especialmente entre
los individuos j6venes·— es casi una constante y, el papel de iniciadora que
cumple la mujer en las relaciones de caracter erotico es una referencia insistente
entre los informantes. El relato de Nowaimfsés resume, desde la perspectiva de
lo vivido, los aspectos que venimos de enumerar.

XIII.

Cuando yo encontraba alguna joven para hacer waléh (= for
nicar) yo no sabia como iba a hacer para waléh (: fornicar), pero
la mujer me ensexiaba, me agarraba el -sl6 (: pene) y se lo metia
/ en su vagina /. Las mujeres querian que yo hiciera waléh con
ellas (=que fornicara con ellas). Pero yo no tenia ganas. Porque
como yo no sabia todavia, no queria waléh (zfomicar). Las mu
jeres me agarraban y me querian llevar a cualquier parte para
waléh (: fornicar). Pero yo no queria / todavia/ y yo sabia lo que
ellas querian cuando me agarraban. Porque la mujer agarra al
hombre y / . . ./ a lo ultimo ella ya quiere que el hombre waléh
(: fornique). Lo agarra de Ia muxieca y quiere ir a ramear (: ti
rarse) en cualquier parte.

Al describir las danzas y libaciones orgiasticas que, al parecer tuvieron
su origen en los ingenios azucareros, y de las que mas abajo hablaremos,
nuestro informante vuelve a referirse a la naturaleza erotica de la mujer y
de su tendencia al adulterio:

XIV.

Cuando se pone ropas lindas, ya se pone silatdh (: bella, atrac
tiva) la china. Y por eso, los siweleaslais (: blancos) la querian.
/. . ./ Y habia uno que cuidaba. Y cuando veia a una china que
tenia marido que andaba con otro, ya la castigaba. Tenia létigo.
Era un wichi que la mandaba a la casa, la llevaba a la casa.

Ademas del tema del ser femenino, en el relato de las primeras expe

riencias juveniles de nuestro informante, aparecen dos importantes referen
cias; una que empieza a perfilarse y luego se desarrollaré, con mucho mas
abundancia, es la tematica del matrimonio; otra, vinculada a la experiencia
en el ingenio, es la de las relaciones laborales con la sociedad nacional y
los problemus de relacién interétnicos e intraétnicos.



La problematica que gira en t0m0 al matrimonio se perfila en las pri
meras “saIidas” en las que el hombre visita a otras aldeas; el objeto dc
estas visitas es doble; por un lado, el hombre otorga y recibe “dones” y efectua
multiples intercambios con sus diferentes “parientes” —genéticos 0 politicos
tanto del lado materno como paterno; por otro lado, es en el curso de estas
visitas que el individuo busca una mujer con la cual puede entablar tanto
relaciones transitorias —c0mo mas a menudo sucede— 0 bien, si llega al casa
miento, estables. No escapa a la conciencia del mataco que esta pauta, la
del vagabundeo del joven por diferentes aldeas y el contacto con mujeres d`e
diferente banda (2 'familia’) que la suya, es costumbre relativamente reciente,
ya que para los “wich£ antigu0s”, la endogamia de banda era cosa vigente y
sumamente respetada; mas aun, en la memoria de algunos informantes toda
via queda el recuerdo de las luchas entre las diferentes bandas por el hecho,
incluso, que “no lo conocian”.

XV.

En esa época no tenia mujer y y0 andaba buscando ima. Y he
id0 por todas partes, porque por ahi vivia (de alli provenia) mi
padre, para el lado del Pilcomayo, que nosotros le decimos Tew6k—
esl. Porque yo tenia mucha familia (: parientes) para ir a visitar
por ahi.

Respecto de las actividades del mamsé (: joven, adolescente) son las mis
mas que practican los adultos —excepci6n hecha de la guerra (= katsdyah)
pero con Ia diferencia de que el joven realiza estas actividades en compariia,
generalmente del padre, de quien aprende las diferentes técnicas de caza,
pesca y recoleccion.

Pasaremos a describir, en breve trazo, la experiencia del joven Nowaintsés
en el ingenio. Veamos el relato:

XVI.

Antes de ir al ingenio, yo vivia en T0n0n0, cerca de Tartagal. Desde
Tonono sali para el ingenio, cuando vino el mayordomo a buscarnos.
El mayordomo del ingenio iba a todas partes a buscar gente; uno
iba por aca y 0tr0 iba por alla y al Pilcomayo también iba el mayor
d0m0. Los wichi ibamos a pie desde Tonono hasta el ingenio.
Ibamos caminando cinco semanas hasta llegar al ingenio Ledesma.
Ademas de los wichi ( : gente, mataco) iban los chulupi (zsocih),
los ch0r0te (: hwmatbk) ”. Primero iba un grupo y regresaba y les

A1 respecto dice Nordenskibldz
Ces Indiens viennent parfois de fort loin. C’est ainsi qu’on peut rencontrer dans
centres industriels de la Argentine des Chiriguanos, des Chanés, des Tobas, des
Matacos des Chofatis c°est-a-dire des tribus de provenance et de temperament
tres divers. Quelques Tapietes et Ashluslays y viennent aussi, mais ils se pre
sentent come étant des Tobas ou des Matacos. /. . ./. Op. cit.: 1912, p. 6.



decia ia los otros que el ingenic era lindc *’; contaba que les daban
racion de ccmida. Entonces, ncsctrcs ibamos por el camino; al llegar
a cada puesto daban una vaca, un novillo de racion nomas. Y lle
gabamcs al ingenic. Cuaudc ya saliamcs nos daban ropa. Entonces
en ese tiempo no habia caria; solamente habia desmcnte. Y desti
naban la gente para los lotes (: parcelas). Cuando llegabamos al
lote carneaban para la gente. Carneaban y se lo daban al cacique
para que lo cocine para la gente. Y cuandc saliamos del trabajc, ya
ccmiamos lc que estaba hechc. Esc, cocinar, hacia la mujer del
cacique para todos los del grupo. Cuando veniamos del trabajc, ya
venia el tarjador y tarjaba todos los dias, pcrque el tarjador es el
que anota el dia que uno trabaja, cada dia anota. Y si uno no sacaba
(: cumplia) la tarea, le reconocian medic dia de trabajc. Siempre
hay esas tareas; a una persona le dan veinte metros a los veinte
metros le ponian una estaca; y si habia muchcs arboles que des
montar (en esa parcela) ya no sacaba el dia. Cuando habia pcccs
arboles ya sacaba la tarea. Lo que teniamos que hacer era cavar la
tierra para sacar el arbol con raiz y todo, desmontar. Cuando cava
bamcs y el arbcl ya se caia, entonces lo trczaban (: lo partian en
trczos). Porque daban hacha también y habia que destrozar hasta
que se terminara el palc. Como digo, si hay muchcs arboles grandes
imo ya no saca la tarea. El trabajc que teniamos los mamsé era
sacar los gajos y quemarlcs. Entcnces los hcmbres ya cavaban
tranquilos. / . . . /. Las mujeres era el trabajc que tenian, ellas desga
jeraban ( sacaban los gajos). / . . . /. A la mafiana, cuandc despertaban
a la gente, eran las cuatrc o las cinco de la mafnana. Y tocaban el fierro
(: campana).
Temprano empiezan a trabajar / . . ./ y ya recién terminan la tarea
con sol alto; alguncs terminan a las doce, cuandc empezaban tem
pranc. Le metian sin descansar. Algunos terminaban a las dos de
la tarde 1°. Si habia monte ralc, poco monte, enseguida lo termina

Dice Nordenslcioldz

Beauccup d’Indiens m’on déclaré que s'ils avaient sufficentment de quci vivre
dans leurs villages, ils ne le quitteraient jamais. Toulefois, il est cert que ces
voyages au "pays des merveilles" excercent sur eux une grande attraction.
/. . ./. Op. cit.

Esta "atraccion" hacia los bienes y el mundo en general de los blancos es ampliamente
sentida por los mataco. El mundo del blanco, para el mataco, esta signado por Ia posesion
de riquezas; éstas no son mas que una expresion de la potencia del" hcmbre blanco. Este,
aunque morfolégicamente "humano", presenta, en cuanto a su naturaleza, un aspecto osci
lante entre lc humanc y lo demoniaco. La naturaleza del blanco es la de ahatdy, o sea, se
ubica para la ontclogia mataco, en un plano prevalentemente no huma.no y pctente. De tal
modo, el Hombre blanco esta siempre, para el mataco, dotadc de un altg caudal de extraneza,
que emana del hechc mismo de no ser plenamente wiohi (= “humano ). Comparte, con las
teofanjas ahdt, Ia intencién de prcvocar "dan0” —aspect0s negativos en general- y tambien
aspectos de positividad, de "dador" de bienes e introductor de nuevas y diferentes costum
bres o pautas.

I Hasta tal punto el mundo del blanco es asimilado al mundo de las teofamas ahdt, que
en muchcs relatos éstas aparecen con caracteres, conductas o bienes propios del hcmbre
blanco.

"La journée est d’environ huit heures pour les femmes et dix heures pour les hom
mcs". /.../. "A San Lorenzo, a peu de distance d' Esperanm, j’ai pu reunir quelqucs
reinsignements statistiques: les hommes Matacos travaillent en moyenne 12 jours et demne par
mois, et les femmes de la méme tribu 11 jcurs et demie. La meilleure assiduité fut fourni
par une femme mataco qui travailla 125 jours, et un homme qui fournit 110 jours de travail
sur 127 jours ouvrables. Les chefs et los interpretes sont ceux qui travaillent le moms. Op.
cit. p. 7 y 8, do Nordenslciold.



ban. Y el que terminaba rapido, ayudaba al otro. Como las costum
bres eran asi, se ayudaban només. Si veian que uno no terminaba,
hasta diez 0 veinte hombres lo ayudaban. Después nos daban para
hacer surcos. Los mas grandes trabajaban en el desmonte y los
mozos trabajabamos en surquear. Nos daban un surco y medio; un
surco tiene cien metros de largo y de ancho unos cincuenta cen
timetros _y unos cuarenta de hondo. Nos daban un surco y medio
para dos mozos. Cuando yo era mozo, surqueaba. En esos tiempos
es como si la gente era sana; no andaban ni decaidos ni con fiaca
( : pereza), ni nada. Parece que tenian fuerza, antes; ahora ya los
hombres son flojos (=net0’sli= débil), ni aunque sean jovenes.
Contaba el finado Félix Paz que antes cada uno se agarraba un
surco. Esa era la tarea y, si no la terminaba, no cobraba, le daban
media racion. Pero eso debe haber sido mas antes que yo, porque
Félix Paz ha de tener como noventa afnos y ya hace dos que se
fallecio. La primera vez que fui al ingenio Ledesma no habia fe
rrocarril, pero sabiamos que estaban haciendo el ferrocarril. Y recién
después de tres anos ya llegaba el ferrocarril. Y tres afnos mas, ya
han empezado a tirar para aca la via, que de Ledesma (Provincia
de jujuy) ya llegaba a Pichanal. Entonces, cuando ya iba el ma
yordomo a sacar a la gente, ya la llevaba a Pichanal y de ahi la
llevaban en tren hasta Ledesma. Pero no habia coches, solamente
jaulas del ganado. Y cuando llegaban al ingenio, ya los separaban.
Si hay capitanes de chulupi ya los mandan a un lote, y si es toba
ya lo mandan a otro lote y si es wichi ya lo mandan a otro lote. Y
asi quedaban separados en_ el ingenio. Entonces, después de eso, ya
se han hecho amigos. Y cuando se juntaban / las diferentes etnias /
ya no se hacian nada, ya no se molestaban (: agredian). Y después,
ya el chorote ya sabe (z acostumbraba) a casarse con el wichi y los
wichi ya saben casarse con los chorote; los tobas también asi hacian.
Entonces cuando un chorote se casa se casa con una mujer wichi, ya
sale un hijo. Y si un wichi se casa con una mujer chorote el hijo
ya sale wichi-slés (: lit.hijo- de-wichi), porque el hijo siempre lleva
(: sigue) al padre (patrinealidad). Pero cuando el hijo ya es grande,
ya entiende el idioma de los chorotes. En Mision La Paz (Provincia
de Salta) hay muchos wichi que entienden palabras (: idioma) de
chulupi y, en el Pilcomayo, hay algunos wichi que entienden pala
bras de toba. Porque el que antes hacia eso / las diferentes len
guas / era Tokhwdh. Y en el Ledesma hacian katinrih porque alli
habia de eso “. Yo también hacia katimih. Cuando ya llegaba alla
primero pedia ropa y me daban. Nos poniamos esa tela blanca y
camisa blanca y chaleco negro y collares (= slamsilis). Y las chinas
usan ropa colorada. Y ya estaba listo para bailar. Antes hacian asi
cuando llegaban al ingenio. Antes eran lindas las mujeres. Y los

U Dice Nordensldoldz

Ce séjour les Ind·iens aux usines a sucre les démoralise au plus haut degré. Les
hommes y contractent des habitudes d’ivrognerie désastreuses, 1'eau de vie, qu'i1s
s’accoutument a boire, étant beacoup plus nuisible a leur santé que les boisons
indigenes. Cet abus d'alcool et le contact démoralisant des ouvriers de la race
blanche suscitent des bagarres sanglantes, dans lesquelles nombre d’Inndiens
perdent la vie. La démoralisation atteint aussi l’élément féminin indigene, qui
se livre a la débauche avec les blancs. De leur coté les hommes frequentent
les maisons malflamées qui existent aux alentours d·es usines, et les maladies
vénériermes font de grands ravages parrni eux. Op. cit. p. 8.
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siwele-slais ( : blancos) ya empezaban a presumir (: seducir) con
las mujeres. Ellas iban porque querian culear (: fornicar). Para
hacer katindh se hacia como una rueda (: circulo), una rueda bien
grande hacian. Porque si eran muchos, la rueda era grande. Y la
gente caminaba, daba vueltas alrededor (: en circulo). Y camina
ban, hacian como marcha. Como marchando, asi caminaban. Y
también saltaban. Y las chinas agarraban al hombre del cinto (: de
la cintura). Ellas también cantaban. Ellas agarraban al hombre del
cinto y orillaban la rueda. Y asi bailaban una, dos, tres horas. Y
después dejaban. Y el que queria dormir (: fornicar) con otra
mujer, ya se iba. No sé sii el que enseisié katimih sera ugichi; porque
se dice que viene del lado de Bolivia. No sé de donde vendra el
katindh. No sé si sera wichi el que lo ensefié, no sé qué sera.

El relato que venimos de anotar muestra, por lo menos, tres focos de
interés. El primero se refiere a las ideas sobre jefatura; el segundo a la idea
de las relaciones interétnicas y, finalmente, el tercero, a las danzas denomi
nadas katindh.

La vida y el trabajo en el ingenio muestran que en el seno de éste se
reproducen los sistemas de cacicazgo tradicionales; de tal modo, en el ingenio,
el nydt (: cacique, jefe) ejercia una doble funciénz por un lado actuaba como
mediador entre su grupo y los otros (en este caso los representantes de la
sociedad nacional, contratistas del ingenio) y por otro como centralizador de
los dones y bienes (en este caso los pagos en raciones) y redistribuidor de los
mismos. Asimismo, se observa la repeticién de modelos de cooperacion intra
grupal; la obligacién y la realizacién de una tarea asignada a un individuo
es asumida por los restantes miembros del grupo, en caso de que aquél no
llegue a finalizarla en el tiempo requerido, por sus propios medios.

El tema de las relaciones interétnicas es notablemente percibido por
nuestro informantea a la separacién inicial, dentro de los limites del ingenio
de las diferentes parcialidades (Toba, Chorote, Chulupi) sucedera un relativo
acercamiento y, en cierto modo, uq abandono de la actitud hostil que —desde
antiguo— ha definido la relacién entre estas etnias. Es que, para el matacc,
el “otro” cultural se presenta siempre revestido de un alto grado de extraiieza
y es potencialmente peligroso. Debido a la convivencia forzada que impuso
el trabajo en los ingenios, se produce una disminucién de las fricciones in
terétnicas: aparecen asi las uniones conyugales entre individuos de las dis
tintas parcialidades. En este caso es dable advertir la idea de una cierta y
relativa tendencia a la patrinealidad en la organizacién familiar mataca; en
efccto, en el caso de uniones interétnicas, el mataco considera que el hijo
“sigu0” (pertenece a la banda paterna), ya que el padre es quien, por la
acumulacion de su semen, “hace” realmente al hijo en el seno materno.

El ultimo aspecto del relato de la experiencia en el ingenio se centra en
la descripcién de las manifestaciones orgiasticas (danzas, muchas veces acom
pafnadas de libaciones) denominadas katindh. Ya ha sido serialado por otros ‘
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que estas manifestaciones no son identificadas por el mataco con las reu
niones 0-koydh (: lit. mi alegria) que, con abundantes libaciones, se realiza
ban en yzhchdp —el tiempo de la algarroba—· y también, como pudimos con
firmar, en el tiempo que finalizaba el encierro de la menarca. Para Nowaintsés
es claro que el katimih es cosa “que no viene de los antiguos". En otra opor
tunidad de la encuesta, Nowaintsés nos refirio que el katindh habria sido en
seiado por un personaje de caracteres mas legendarios que miticos. De este
personaje, que se supone venido de Bolivia, se dice que trajo los collares y
el 'chi.ripa’; él enserio la técnica de esta danza, el uso de brazaletes blancos y
de los collares tipicos. En estas reuniones era comun que asistieran los jovenes
principalmente los solteros y que fuera comun una amplia libertad sexual;
en esta danza la mujer tenia un papel preponderante en cuanto que ella apro
vechara la ocasion para elegir al joven deseado y llevarlo con ella para tener
comercio sexual.

Primer¤ relucién conyugul

Dice ]uan XIV:

.nos habiamos querido los dos porque los dos estabamos
chutitsli.

Es debido a la palabra —intenci6n, potente (= k’dpfwaydh)— de la teofania ahdt
que el mataoo puede llegar al estado de enamoramiento. En un relato de Misién San Andrés,
au.nque el papel del samdk esta absorbido por Tokhuéh, se muestra I0 que afirmamos: . .Lo
enserié Tokhwéh. Mando al bombre que tenia que hacerse esas marcas (se refiere a la pin
t1u·a facial realimdra oon pigmentos de sarmik) y le dijo: 'Ud. va a hacer esto y la mujer lo
va a mirar y lo va a querer’.

El chutitsli es una verdadera posesién, por la cual el individuo cae en un estado en
que la teofania ahdt actua sobre la totalidad de la persona, a través de Ia posesién del -—husék.
Es debido a esta posesién y gracias a ella, que el individuo logra la potencia necesaria para
que una mujer se enamore de él. El nombre de este ahét es sarndk-wdys; el estado de pose
sion se denomina sarrtaik-liinek.

La alteracién que sufre el —husék del individuo es mas que explicada en términos de
conceptos, en términos de vivencias que comprometen el ser en su totalidad. Asi, la perso
nalidad sufre alteraciones: el individuo se pinta el rostro, se adoma con collares, se pone
"chistoso" y reco¤·e la aldea (e incluso) sale de ella, en forma constante, en busca de pareja.
El ahdt en este caso es wdk porque hace actuar al individuo. Esta posesién es comun y pro
nunciada entre los adolescentes. Desemboca en la cristalizacién de una union conyugal. Pero
también se da en los casados y es, muchas veces, la causa de las rupturas conyugales.

Los textos que siguen muestran lo expuesto anteriormente: el chutitsli es un estado
accién, un verdadero padecer del sujeto, en el cual el —husék (= alma) —y por lo tanto Ia
totalidad del sujeto— son actuados por la teofania. Ademas, es interesante el hecho de que
la teofania que la produce sea, segun esta version, la misma Atsisna-pahld, dueria, también
de las mujeres y del ambito femenino en general. Notese, ademas, como se remarca el ca
racter mas marcadamente erético de la mujer.

.Attsi.ma-pahld le da (= lo posee) a uno cuando se cnlienta (= se erotiza).
Ya hemos hablado de eso.

. husék es como si fuera pensamiento. Igual se dice 0-tichumaydh, el pensa
miento viene a ser como si fuera —hu.s·ék. Porque si llega asi, cuando se dice
chudtsli, uno piensa por otro lado o para aca o quiere irse para algun lado.
Asi que el -hu.s·ék no esta quieto porque ya piensa en ir a todas partes. El
—husék de uno piensa en la china (= mujer) por eso el —husék no esta tran
quilo. Como siempre es chutitsli el -hu.s·ék se pone brilloso. Se pone a mirar al
espejo, se peina o se pinta la cara. Pero eso viene de los ahdt, porque ellos
hacen (=p0seen, determinan) el —husék. Cuando estan chutitsli se calientan
(= erotimn) los dos / el varén y la mujer /, los dos estan iguales, hind chu
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Este estado es previo a cualquier relaciou, en otras palabras, para el
mataco el hecho de hallarse chutitsli le permite enamorar y enamorarse. Es
a partir de la experiencia del chutitsli que ]uan Catorce se enfrenta con el
inicio de una relacion afectiva. Retoma en su relato nuevamente el tema de

la mujer y remarca el caracter ya anotado de la mayor carga erotica de la
mu]er:

XVII.

Cuando la mujer esta chutitsli se pone collares y se pinta la
cara. . . / hace asi / cuando quiere casarse. Y cuando ya se la han
culeado ( : ya ha sido penetrada), ya se pone mas caliente y anda
dando vueltas y se rie.'

Pero la mujer no solo tiene este caracter mas marcadamente erotico,
también juega un papel central y activo en la constitucion de la pareja:

XVIII.

.porque si hay muchos varones que quieren a la china ella
mira a todos ellos y parece que elige (: wo-yiya) a uno. Y si otro
hombre al que la china no wo-yiya le habla, la china no quiere

.· #$4seguirlo.

Ahora bien, esta capacidad de eleccion no resulta de una decision fun
dada en la subjetividad del individuo; ella esta fundada -asi como su 'ena
moramient0’— en el actuar de la teofania ahdt sobre su -husék. (alma, po
tencia del sujeto).

XIX.

.1a mujer wo-yiya porque el ahdt la aconseja .

En la experiencia personal de nuestro informante el mismo inicio de la
sexualidad fue vivido como un resultado del actuar de las teofanias ahdt.

XX.

.pero al principio no sabia waléh (=copular). Y la china
no sabia, ninguno de los dos sabiamos; a nosotros nos han ense
riado, pero la ensefianza venia de los ahdt: porque los ahdt le
enseiian al alma (=—hu.s·ék) de uno y entonces uno ya sabe
como tiene que hacer. Como el ahcit me enseno. A los pocos d1as
ya pensaba en waléh (= copular).

titsli y atsisna chutitsli. Pero si el hind (= varon) no esta chutitsli, no quiere
a la mujer. Y la mujer sigue chutitslf y busca. Busca a un hino mamsé (= va
ron adolescente), ella lo busca. Si, porque busca mas que el hombre, es mas
culeadora (= fomici mas) que el hombre, porque se ca'ienta (= erotiza) mas
porque esta (= es poseida) el ahdt / con ella /. Ahdt tiene la culpa, hace que
esté chutltslf a la mujer. También a los varones les pasa, pero no es tanto (= no
les da con tanta intensidad). Si, / les da / p0c0. Pero las mujeres siempre el
lprincipio (Z toman la iniciativa). Mision San Patricio, Nowaintsés - M. Vallejo.



Como ya hemos sefnalado mas arriba, en el mundo mataco, tanto acciones
como estados del individuo hallan su fundamento mas alla de éste, el cual
es solo personaje, verdadero ser actuado por la teofania ahdt.

Otro centro de interés que aparece en el relato, es Ia descripcion que
]uan Catorce hace de la relacionz por un lado ésta se desencadena a partir
de los discursos que ambos jovenes mutuamente se dirigen; la palabra es eI
vinculo que acerca a Ios amantes y desvanece el temor ante los sexos:

XXI.

.Al principio me conversaba ella a mi y me decia que se iba
a casar conmigo. Asi hizo hasta que yo me amansé (=le perdi el
miedo).

Muchas veces estas palabras se dirigen en ocasion de encuentros casuales
entre los jovenes chutitsli que merodean por la aldea:

XXII.

.si el hombre quiere a alguna moza la topa y le pregunta:
yo te pregunto a vos porque te quiero mucho y entonces vos tenés
• I r I / que contestarme S1 me queres. (MSA, F zllahen-Popnus).

Si bien estas “palabras” definen, muchas veces, el inicio de una relacion,
ellas no son suficientes para eliminar Ia distancia entre los sexos que el mataco
nunca deja de sentir y experimentar.

XXIII.

./ pero / no haciamos nada porque todavia teniamos ver
giienza *4. Hasta ese momento, teniamos vergiienza. (gC6mo le voy a.
decir?, cuando uno vive con ima mujer un tiempo corto, todavia
a hacer waléh (·= copular) .

En el relato vuelve a aparecer la percepcion de Ia mujer como un ser que
incita y es la iniciadora del vinculo sexual:

XXIV

.pero después que ya han pasado dos semanas o un mes ya
se tiene como —no puedo traducir esto— como ihiwék; eso quiere
decir que Ia mujer Io habla al hombre para que el hombre se la
enchufe (= para que la penetre).

No hay una explicacién etiolégica de la vergiienza. No se trata de un estado·
accién, como puede ser el caso de la bravura 0 la cobardia, y que se fundan en modelos
arquedpicos y miticos. La vergiienza se refiere a lo sexual en general y su earacter es, mas
que todo, “factic0”.

.Las gentes anteiiores (= antiguas) igual que nosotros, si agar-ran una moza,
tenian que llevarla y culearla (= copularla) a escondidas, para que nadie vea
nada. Parque es eostumbre. Si lo ven, nosotros somos genre y tenemos yerguen
za. N0 como los animales que cu.Iean (= copulan) igual aunque esten en el
centro de la tolderia. . . Misién San Andrés, F illahén - Popnus.
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El relato de esta primera union conyugal de Nowaintsés tiene como eje
la union a partir del estado chutitsli. Sin embargo, aparece en el relato otro
aspecto de la tmién matrimonial: el que ésta es decidida por los padres de
la futura esposa.

XXV.

.Antes de que el padre de ella dijera que se casara conmigo
nos habiamos querido los dos / . . . / porque estabamos chutitsli.

En este texto se advierte uno de los patrones tradicionales sobre la concre
cién del casamiento: el padre de la esposa es qujen determina con quién ésta
debe casarse 15. En la cultura mataca el casamiento implica, para el joven, un
doble vinculo comunitario —generalmente de por vida-; por un lado con su
esposa e hijos, por otro con los suegros. Dicho en otras palabras, el esp0s0
entra en la comunidad de la familia de la esposa y debe a los suegros (en
especial al padre de la esposa) ‘°, contraprestaciones de todo tipo, ya que el
suegro pasa a ocupar respecto del yemo —especialmente en los primeros tiem
pos de la union conyugal— la posicién de ·1D12k (= duefio). En este sentido,
el suegro ocupa respecto del yemo ima posicion idéntica que el padre respecto
del hijo (el padre es, mientras el hijo es soltero, su -wtik).

XXVI.

.Cuando se estan por hacerse juntar, lo hablan al padre si es
gustoso. Y el padre de la chica lo habla (=le pregunta) si estan
gustosos. Entonces l0s hacen juntar.

El esquema de unién es: La chum-nék (= novia) con la cual hay relaciones se
xuales, pero no cohabitacion. La relacién implica, entre los futuros cényuges, un compro
miso de cristalizar la union, por un lado, y por otro, contraprestaciones mutuas entre am
bos (los regalos a la okamsé). Ademas, se senala, en la mayoria de los casos, el caracter
mas marcadamente exigente de la mujer. Aparece la idea de “cuidarse" que esta muy ligada
a la de quererse en sentido nayo y que se demuestra a través de los "convidar" (= dar
dones). Hay incluso cierta idea de obligatoriedad a este respecto. Casamiento implica co
habitacién y, se espera de éste, el répido nacimiento del primer hijo que seiiala el pasaje
a comunidad de esta relacion que originalmente se plantea en témrinos de alianza.

Una vez concluido el encierro de la menarca, ésta ya puede tener relaciones se
xuales; pero para casarse, es decir para integrar a la comunidad paterna a su futuro marido,
debe esperar a que sus padres elijan o acepten a su futuro yemo. Los motivos de la eleccion
por parte de los suegros, mas bien de la aceptacién, se asientan en la capacidad del futuro
yemo de "trabajar, campear, camr, sembrar". Mision San Andrés. F illahén · Tomasito.

Porque el casamiento implica la integracién del yemo a la comunidad de los suegros;
esta integracién es no solo afectiva, sino también colmbitacional y "ec0n6mica’, en tanto
el yemo realiza una constante contraprestacién a su suegro, que es, respecto de él y hasta
tanm no tenga un hijo, y levante su wét propio, su wrik. Esta relacién de contraprcstacicn
del yemo hacia el suegro se continua a lo largo de toda la vida. Al parecer, la esposa realiza,
respecto de la familia del esposo, una conducta de contraprestacion.

l Respecto al joven (= mamsé), la intervencion de los padres respecto a la eleccion de
I la conyuge es, también, significativa.

.El padre elige a las mujeres que hay para que el mamsé se case. El padre
ve que la mujer sea guapa (= fuerte, habil) para trabajar, buscar frutas, hilar
caraguata, tejer piola (= cuerdas) y hacer yica. Entonces, si los padres ven que
la mujer es asi, interesan (= mandan) ul hijo para que se case con esa mujer.
Misién San Andrés. Fillahén - Tomasito.



En el particular caso de`N0waint.s‘és, en este primer casamiento, amlios
patrones —el de eleccién por chutitsbi y el de obligacion por parte del padre
de la novia— coinciden.

Respecto del tema de las contraprestaciones debidas a este tipo de union,
éstas s0n incluso previas a la consumacién del matrimonio.

XXVII.

.0-karnsé significa. que uno tiene c0mpr0mis0 c0n ella, signi
fica que hay compromiso de casarse. El hombre cuida a la mujer
que se va a casar con él. Y si tiene alguna cosa ya se los da de
regalo a la 0-kamsé. Y la china también le da regalo a él / . . ./
Cuando era 0-kam.s·é todavia no me juntaba (= cohabitaba). ” "

La ruptura de esta primera union motivada por el rapto de la mujer por
otro hombre, vincula a Nowaintsés con el tema de la separacion y la crisis
emotiva asociada a ella. Esta experiencia abre consideraciones sobre el estado
de crisis emotiva que sobreviene a la separacion de los amantes.

XXVIII.

.la china me b0t6 (=se separé de mi). No era porque lo
queria al hombre con el que se fue. / . . ./ Pero como tuvo que ca
sarse con otro es que me bot6. Si, porque ese hombre se la llevé
a la fuerza a la china, ella habia ido a buscar agua y ese hombre
la habia chapado (=raptad0) y se la habia llevado.

El rapto de una mujer casada tiene reminiscencias miticas que se vincu
lan al origen de las mujeres. A partir del momento en que el Gavila•n

Las contraprestaciones d·ebidas al matrimonio, tanto de los esposos entre si, como
de cada. uno de éstos respecto de sus suegros, se continuan de por vida, es decir hasta que
fallezca uno de los cényuges 0 se produzca una separacion. Los mataco recalcan, especial
mente, las obligaciones que contrae el yemo. Mas aun, segfm lo muestra el relato que sigue,
parece haber una verdadera "prueba" de capacidad de contraprestar del yemo:

.Cuando el hombre se casa, vive con el padre de la mujer y toda su fami
lia./ de ella /. Al amanecer, el padre interesa al yemo para que vaya a pescar
para que pueda tener comida toda la familia. Cuando es invierno, algunos no
pueden entrar en el agua; pero el recién casado tiene/ la obligacion / de zam
bullirse. Entonces el padre / de Ia esposa / mira para ver si el yemo va a aguan
tar, a ver si va a poder ir a buscar comida para ellos. Entonces cuando el
h0mbre/ el yem0/ sale, trae un montén de pescado, esta llena la red. El padre
de la china, vuelca el pescado (= lo tira al agua) y el yemo se mmbulle otra
vez mas y trae pescado; vacia la red ahi, frente al suegro y trae mas pescado.
Tres veces se tiene que zambullir, pero [esta helada el agua! Cuando el yemo
ya sale ya se va a calentar al fuego; tirita y tiene frio. Pero tiene que aguantar
para que la familia del suegro tenga comida. Cuando el suegro ve que el yemo
aguanta, cuando ya esta bien asegurado que va a resistir, sabe que la hija se
va a casar de veras porque el tipo ése sabe resistir. El hombre cuida a los pa
dres de la esposa y Ia mujer a la familia del marido. (Misién San Andrés,
Molesto-Tomasito. )

Como se puede observar, la familia de la esposa pasa a ser la comunidad en la que
el esposo se desenvuelve. La idea de la contraprestacién del yemo respecto al suegro tiene
su fundamentacién en el mito. En efecto, en el relato denominado "El pajaro Carpintero y
la hija del Sol", se narra Ia actuacién del Sol, personaje de una voracidad desmedida, que
impoue a su hija el casamiento con el Pajaro Carpintero en consideracién de la capacidad
de recoleccién de miel que éste manifiesta.



(= Chalesnatdh) corto la cuerda por la que se desprendian del cielo, y éstas
cayeron sobre la tierra para no poder regresar jamas a la morada celeste,
hubo ciertos wichi que no pudieron agarrar una para si y debieron recurrir
al rapto. Para el mataco, tal hecho originario fundamenta y hace, en cierto
modo licito, el hecho del rapto de una mujer casada. Esto no niega el hecho
de que el marido quiera vengarse de uno 0 de ambos. Esta venganza es
entendida como una “justa retribuci6n”. Asi, la venganza es el sentido de la
guerra 0 pelea (=katsdyah). Asi, la causada, muchas veces por robo de la
mujer u homicidio de la adultera.

Para el mataco, la “justa retribuci6n” es siempre necesaria; en caso de
que no se haga efectiva como venganza de sangre, hay una compensacién
por pago de presentes (“regal0s”).

Examinemos ahora la descripcién de la crisis emotiva:

XXIX.

.y como ese hombre se llevo a mi mujer, yo me quedé con
las ganas / . . ./ me quedé llorando y pensaba / . . ./ Y0 estaba triste
(=hwita6yah ihi=tristeza) / . . ./ La tristeza es como una enfer
medad. Uno piensa mucho y no puede estar tranquilo. Parece que
el alma (=— husék) se va a todas partes.

Como se ve, el estado de tristeza compromete a la totalidad de la persona
y tiene como asiento el hecho de una alteracion en el alma (centro de poten
cia individual). Para el mataco, tocla crisis tanto psiquica como también
fisica, implican una alteracién del estado del -—husék; éste tiene, como uno
de sus atributos de potencia, el caracter de —ch0wéh (= ambito 0 nucleo cen
tral del individuo y, a la vez, sostén de la totalidad de la persona). En toda
crisis, el —hu.s·ék pierde, al alterarse, tanto su posicion de centralidad e inté
rioridad respecto de la persona, a la vez que su funcion de ser el eje y el
sostén del equilibrio del individuo.

En el caso de crisis emotivas, causadas por desaveniencias afcctivas, el
mataco recurre a la ingestion de sachasandia:

XXX.

.porque hay muchos a los que le pasa asi, yo los he vistoz
cuando la mujer los bota ya se ponen a llorar. Y entonces claro, ya
pueden comer sachasandia 1

Califano, M., 1974, refiere: "El suicidio lleva implicita la bfisqueda intencional de
la condicibn aidt, que pemiite al individuo evadirse de la sociedad de los wwhi. El sui
cida, tras su acto, se convertira en un aidt y podré presentarseen suenos, acechando al
iresponsable de su determinacion. Para lograr este proposito se utiliza la fruta, aun no total
mcnte madura de la sachasandia (Capparis salicifolia Griseb) que resulta mortal de no ser
hervidu en aguas que eliminan sus propiedades venemsas. Este fi-uto poses profundas remi
niscencias miticas/.../la sachasandia deslruye, al quemarlo, el habitat corporal/.,.J 

En muchas versiones, es O'kdn, teofania ahdt, el le-wuk de la sachasandia; esta teo
funia, al dominar el -huaék del individuo, lo arrastra a ingerirla.
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Correlativamente a la descripcion del estado de crisis, hay en Nowaintsés
una referencia al ser femeninoz éste vuelve a mostrarse como un ser siempre
sujeto a la posesion del ahdt y, por lo tanto, real y potencialmente negativo.

XXXL

.si, porque el ahat le habla a la mujer. El ahdt le habla
(= k’dpfwdyah) y le dice a la mujer: 'bote a este hombre (= gsepa
rese!).

La respuesta masculina frente al abandono por parte de la mujer, puede
manifestarse de dos modos diferentes: el hombre se sume en un estado de

tristeza —f1mdamentalmente pasivo— 0 bien, poseso por un ahdt, se pone "bra
vo” y busca venganza.

XXX".

.PGI'O si el diablo (=ahét) me entra (=ti6h) a mi, yo busco
al hombre que se llevo a mi mujer y lo mato. Pero yo me quedé
triste y no me puse enojado ( = hwuitsdh) porque no me entro el
ahat.

Como es posible apreciar, aun las acciones y estados que parecerian
tener una profunda raiz individual, es decir que afectan a los pliegues mas
intimos de la persona, son para el mataco no mas que el resultado de la accion
de la teofania ahdt, que, convertida en —w1ik del sujeto, hace de éste un mero
personaje, un ser “actuado POI'),.

En suma; esta primera union conyugal de Nowaintsés se centra en `la
experiencia pasional; tanto por su brevedad como por el hecho de que no
produjo hijos, esta relacion no llega a cristalizar el aspecto de “comunidad”
y muestra, prevalentemente, el carécter de “alianza”.

Se separan. Cuando se separan, le viene el mal pensamiento. Entonces dice el
hombre: ';Yo voy a buscar sachasandia y me voy a matar yo mismo!. Eso es
porque él queda con pena de su separacion y después vive penando. Después
ya le viene el mal pensamiento y se enoja. Y él mismo se mata con la sacha
sand·ia. A la mujer también le pasa asi. Si la deja el marido, ya le viene el
pensamiento y quiere matarse ella misma. Entonces busca la sachasandia, la
come y se muere. (Mision San Patricio, Nowaintsés-M. Vallejo.)

Como se puede apreciar, en la decision del suicida hay un cierto grado de voluntad
y decision individual, pero hay también una verdadera posesion, que se realiza sobre su
pensamiento (= —hu.s·ék). EI intento, a través de la autoagresion, es, por un lado, la ven
ganza y por otro lado, la evasion de una situacion que no es soportable por el dolor que
ella implica. Ademés de la venganza que el suicida, que pasa a integrarse a la comimidad
de los ahdt, puede realizar, su deceso es de por si u.na venganza que se efectoa dentro de
los limites de la comunidad de los wichi ta iloy (= humanos vivientes).

.Solamente el padre del mozo que se mato, ya los padres del mom se enojan
con los otros, con los padres de la joven. Se enoja y ya quiere. hacer lio, quie
ren matar al padre o a la madre/ de la esposa /, quieren hacer la guerra
(= katsa-ydh). (Nowainlsés—M. Vallejo.)

Se desencadena asi una verdadera venganza de sangre, la cual es solo evitable, a ve
ces, por el pago de presentes a los parientes del suicida.
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EI segundo casamiento: comunidad

El relato de la segunda union de Nowaintsés gira —a la par que revela
en tomo al hecho del pasaje de una “alianza", lo elegido, a una “comunidad",
lo dado, en el vincul matrimonial.

Este pasaje se evidencia en dos hechos centrales: el nacimiento del hijo
y la relacion con los suegros.

La segunda union resulta de la superacion de la crisis emotiva en que
se hallaba Nowaintsés: éste abandona la casa del suegro —lugar donde ha
cohabitado con su primera esposa— y vuelve a reimirse con su padre; en este
sentido, pasa nuevamente a ser el -w6 (=ayudante, dependiente) de su
padre (que vuelve a ocupar la posicién de -w12k).

En el relato de esta union, el interés de Nowaintsés se desplaza mas que
a la consideracién sobre el tema de lo pasional, al tema de la maternidad y
paternidad y a los vinculos con la comunidad de los suegros.

XXXIII.

.Yo me casé de nuevo en El Rosario y tuve un hijo /. . ./
Como yo estaba en la casa de mi suegro, si yo andaba por ahi 0
iba a trabajar, ya le traia un regalo: pantalén 0 camisa 0 lo que sea.
Siempre es asi.

La residencia de los recién casados es, generalmente, en la casa del padre
de la esposa. El yemo entra asi en la comunidad de los suegros y cumple con
una serie de contraprestaciones para éstos. Pero ademas de esta integracion
en la que el suegro se convierte en -w12k del yerno —especialmente en el primer
momento de la union matrimonial, ya que al nacer el primer hijo el yerno
construye su propio —wet y se transforma en el -w12k de este nuevo micleo—,
el casamiento consiste en un progresivo asentamiento de la relacién. Los abo
rigenes insisten en la idea de que una vez_ asentada la union y ya embarazada
(0 por embarazarse la esposa), que "deben quedarse tranquilos". A este res
pecto, la mujer embarazada (cuando ya la conciencia del embarazo es plena)
dirige “palabras” a su esposo, en las que insiste en la necesidad de la esta
bilizacion del vinculo. En este sentido, entre los esposos se pasa de la “alianza"
a la "comunidad".

En esta estabilizacion de la relacion conyugal también interviene el padre
dc la esposa. Esta es otra de las razones por las que la nueva pareja reside
en lo de los suegros: hay opcionalidad a veces indistinta y a veces prefe
rencial entre uno u otro suegro.
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XXXIV.

Dice Nowaintsés que si se junta una slutsd con hombro
si la mujer tiene padre 0 madre, ella dice: "vamos a / v1v1r a m1
casa, a la casa de mi padre". O también lo dice el hombre: -Va



mos a la casa de mi padre”. Es igual (= es indistinto). Si quicre
ir a la casa del padre de la mujer, se va. Y si uno no quiere, se
queda con el padre. . . Y se quedan poco tiempo. Y ya se separan /
de Ia casa de los suegros /. Hacen un ranchito, pero no retirado,
sino cerquita, al ladito / del rancho de los suegros /. Se quedan en
la casa de los suegros, porque cuando recién se casan, no los dejan
ir a otro lado porque primero tiene que aconsejar el padre como
tiene que vivir y todo eso. Después el hombre mientras dura ese
consejo ya va haciendo una casita, im ranchito. Pero primero, el
padre aconseja bien; aconseja como se van a portar y todo eso. Si,
por eso se quedan unos cuantos dias. Porque si la moza hace lo
que el padre le dice entonces ya le viene como bendicién (=k’éipf
wdyah); si, esa palabra del padre es como si fuera bendicion (= rea
lizacion de voluntad potente) / . . ./ Y si no hace / el matrimonio / lo
que el padre le dice ya le viene pensamiento de que ya quiere
separarse y todo eso. El padre le dice: “—Si no cumplis lo que te
digo ya te va a venir el mal. Porque si andas con otrd (= adulterio)
ya vas a quedar mal. Porque si andas con otro y si él tiene mujer
casada / . . ./ después ya Ie viene mal. Porque si lo ven por ahi ya
lo matan. Si, ya lo matan. Como ya te has casado, es como si fuera
un trabajo, se dice kitbsnjdh.

La relacion entre sexualidad y embarazo es notablemente significativa.
Veamos el siguiente texto:

XXXV.

El hombre casado no se aburre de culear (=copular). Y
cuando la mujer esta por embarazarse, parece que trabaja mas
(=copula mas asiduamente). Y la mujer / embarazada / parece
que se calienta (= excita) mas.

Se refiere a los primeros momentos del embarazo, cuando el embrion
es pequerio. Pero cuando ésteya ha adquirido un aspecto mas humanoide,
la relacion sexual disminuye en su intensidad. Esto esta en relacion con un
mayor énfasis en el aspecto comunitario de la relacién, dado por el hijo.

XXXVI.

Ya cuando se forma el chiquito asi (= ya grande) ya no quiere
culear y ya no culea (= copula). dNo ves que ya no‘le gusta culear
a la mujer? Y el hombre ya la deja de culear y la mujer también
deja.

La razén de esta suspension de lo erotico en la relacién conyugal se
debe a la comunidad que se establece entre ambos padres y por la cual se
vinculan en tm sentido protectivo para la nueva vida que se esta gestando.

que alude a la comunidad padre/hijo— sino que implica a ambos padre y
madre, por igual, y remite a la idea del semen fecundante. Porque el esperma
que ha constituido al hijo, una vez formado éste, puede ser daiiino por exceso;
o bien puede causar gemelidad o bien "manchar" al hijo.
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.P0rque si uno sigue culeando (= copulando) cuando ya se
forma el chiquito, al nacer ya parece que se le forman (=le que
dan) cosas (= manchas) blancas por aca y aqui también (=se
refiere al cuerpo). Esa es la Ieche (=esperma), queda manchado
de leche.Los siwele (= blancos) no saben que pasa eso porque
. hay hospitales y cuando recien nacen le lavan. Pero hay personas
que no siguen, cuando ya esta embarazada no culean mas.’

La gemelidad, por otro lado, se debe, para la conciencia mataca, al hecho
de que la sexualidad es siempre fecundante, de modo tal, que si el hombre
sigue manteniendo relaciones con la esposa ya embarazada, su semen se acu
mulara y provocara la formacién de un gemelo, el cual se aloja en otro la—ka-his
(=uter0), ya que la mujer guarda en su interior muchas de estas "b0lsas’
(= Ia-ka-his).

Como ya hemos dicho, Nowaintsés pone en el relato de su segunda uni6n,
el centro de interés en el embarazo y nacimiento de su hijo, es decir se refiere
a su primera experiencia de paternidad.

XXXVIII.

.Yo la culeaba mucho (= copulaba mucho con mi mujer)
pero no se hizo pronto el hijo /. . ./ llegando dos anos, recién se
embarazo, porque era joven la china.

Aqui Nowaintsés enuncia una idea presente en la cultura mataca —y al
parecer de amplia difusién en el Chaco Central-: el sexo es siempre fecun
dante y la concepcién del hijo resulta de las multiples deposiciones seminales,
las cuales verdaderamente gestan y hacen (=yen·.s·l¥) al hijo; en este sentido
el papel materno durante la gestacién es el de un mero receptaculo. Por otro
lado, la esterilidad es siempre entendida como un hecho exclusivamente feme
nino, ya que para el mataco el semen es siempre fecundante ‘

XXXIX.

.per0 mi suegro no estaba contento con suhija, la culpaba
de no embarazarse. ‘anahwdh-tu’mi es cuando no se embaraza pronto
la mujer. / . . . / Ellos culpaban a la mujer, a mi no me decian nada,
porque los antiguos ya. sabian eso, de _que hay mujeres que son
‘anahwdh tu’m2.

Un relato mitico, el del hijo de Ch’iIdh, narra la gestacién de aquél en un can
taro en el cual su padre realizé multiples deposiciones de semen. (Misién San Patncio, 1973.)

Respecto de la fecundacién, se podria afirmar que existe cierta analogia con la siem
bm, actividad que —p0r otro Iad0— practican los hombres.
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.es lo mismo que un hombre culee (= insemine) a una mujer/. . :/ porque
es como una semilla que se pone en el suelo/. , ./ si un hombre qurere tener
un hijo tiene que culear (=c0pular) mucho tiempo. (Misién San Andrés,
Hononcheyu·I. Lopez.)



Respecto de la fertilidad, hay para el mataco d0s tip0s de mujcr; L·1 mujer
’cmahwdh tu’nih0te y la mujer ‘anahw¢ih tu’n12. Mientras la primera se embaraza
rapidamente, la segunda n0 se embaraza facilmente. Este hech0 indica al
matac0 que esta mujer tendra p0c0s hijos. La mayor 0 men0r fertilidad de la
mujer esta determjnada por la intencién p0der0sa de una teofania aheit (la
k’dpy‘wdyah de Tokhwdh 0 de Tupa) que no s010 determina el decurs0 general
de la existencia de cada individuo, sin0 que en el cas0 de la mufer determintn
la medida de su fertilidad.

Xl.

.c0m0 y0 ya sabia que hay mujeres que no se embarazan
pronto y esperan dos 0 tres afics, si / después de ese tiempo / n0
tiene hijos ya puede ser que vaya al hayaga a hacerse curar.

Vuelve a aparecer aqui, la idea de que la esterilidad es excltgivamente
fcmenina. Esta es entendida c0m0 una enfermedad, la cual afecta a la matriz

femenina (= la-ka-hi= lit. de ella verdadero receptaculo), pr0duciend0 en
ella “gran0s” 0 “tapas" que cierran el 0-Zésnayik (=lit. mi-hij0-camino, mi
esperma-camino). Al igual que el rest0 de las enfermedades, la esterilidad esta
causada por la teofania ahdt; en algunos cas0s la esterilidad esta causada p0r
ahdt particulares, (por ejemplo l0s Iwhalwwéh-sZelé—y=huec0-s0l-habitantes,
l0s habitantes del poniente 2° 0 bien por la potencia negativa de algan pariente
muerto —que ya es de naturaleza —ahdt— que ha dejado maldecida 2* a la
mujer. Tanto en uno c0m0 en 0tr0 cas0 es el shaman quien interviene para
restituir la fertilidad perdida.

Pero éste no fue el cas0 de la mujer de Nowaintsés quien, a pesar de su
relativa esterilidad, quedé embarazada. Veamos el relat0:

P0r ejemplo, los Ihwala-wéh-slelé-y (= hueco-sol-habitarntes, los habitantes del po
niente). S0bre estas teofanias, vide Califano: 1974.

.La mujer, si esta casada y no tiene hij0,/ es/ que la mujer tiene mal en la
matriz, enfermedad en la matriz. Por eso no tiene hijo. Tiene enfeimedad en la matriz,
por eso no tiene chic0./ N0 se embaraza/ porque tiene enfermedad, como algunos animales
que nunca se embarazan porque tiene mal/ enfermedad/ en la matriz. O sera que/ la
mujer/ no tiene matriz. Asi dicen los antiguosz cuando n0 tiene un hijo es pcrque no tiene
matriz./ La causa de que/ una mujer/ sea / estéril/ es / que esa mujer tiene padre 0 abuelo
que murié y/ el padre/ 0 el abuelo le da secreto (= la palabra potente del muerto) a la
nieta 0 a la hija que no tenga hijo. El mataco dice que si el padre muy viejc y se muric,
entonces, él da secreto.

Se dice leiktoaIék/ que signi{ica/ le da palabra como recuerdo. E1 finado le dice a
la nieta: "estoy fallecido ahora, y0 le v0y a dejar mis palabras para que usted se acuerde
siempre; asi que usted nunca va a tener hijos". La nieta entonces, nunca tiene hij0s./ El
ascendiente muert0 le dice/ “V0y a dejar esta palabra para que usted se acuerde siempre
d·e mi palabra". Y es como si fuera bendicién (= k'dpfwaydh) para que no tenga hijos.
/ Se pregunta camo hace para tenet hijo /. Si nunca tiene hijo no sabe como va a hacer/ se /
le pide al fallecido que dé bendicién para tener/hijo /” (Misién San Andrés. Molesto
Tomasito.)

Hay una peste que tiene forma como si fuera un suri (Z avestruz) y que anda de
noche. En mataco se dice tismiyah a la enfermedad. Viene de donde sale el sol y de noche
md-1 volando. Busc:1 adond-e duermen las mujeres y alguna mujer que no tiene suerte, esa

peste puede agarrar antes de que ella busque un amor. Cuando llega adonde la mujer
·dLlEI'I1’l€, el bicho tiende el ala sobre la muier y ya esta lista que ya no tiene matriz. Tuerce
Ia matriz y ya no puede parir. Cuando busca amor, cuando coge (= copula), coge mucho
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XI.I.

.Mi mujer se dio cuenta que estaba embarazada porque pa
rece que lo sentia y también porquc no le venia la regla.”

La suspension de la menstruacion es uno de los sintomas de embarazo.

Mas que una conciencia de la fisiologia “natural” del proceso de la gestacién,
el mataco tiene una idea que es a la vez empirica y mitica; en los tiempos
antiguos —en el seno de Ia humanidad primordial, prevalentemente masculi
na, los hombres tenian menstruacién; es la intervencién de Tokhwdh la que
altera este orden e instaura por medio de su palabra-intencién potente
(=k’dpfwdyah) la menstruacion en el ser femenino, con el fin de que las
mujeres adviertan su embarazo al notar la ausencia del mismo 2

Otra manifestacién del embarazo es aquella que refiere a las ganas de
comer —preferenciales segfm el sexo del hijo que se esta gestando— que Ia
mujer experimenta.

XI.II.

.Cuando la mujer esta embarazada si tiene varoncito le gusta
mucho la carne y cuando es mujercita ya le gusta la fruta del monte.
Y mi mujer tenias un varoncito por eso le gustaba mucho la came.
Y yo nomas se la conseguia. Y no solamente yo, sino la familia dc
mi suegro o el hermano de ella casi todos los dias salian a buscar
que COITIGI .

y no puede embaramr. Pero el cuerpo de la mujer esta siempre gordo. Y la matriz esta
muy jodid·a (= dariada) por culpa del ahdt. E1 nombre del ahat que viene de donde sale
el sol es ihwala-wéh-slelé-y; ahi viven. Esa mujer, cuando no tenia chico, busca al· hayagw'
para que Ia cure. El hayagw' hace entrar a Tseltds. El entra en la mujer y arregla la matriz
que esta muy ma]-. Como si fuera tm doctor Ia acomoda, la revisa y la cura. Después sale
afuera y le avisa que va a/ p0der/ tener hijo. Después le da propina y la mujer ya esta
embarazada. Tseltés pide como propina (= pago o don) una muniequita. Y Tseltds se queda
con el -husék de lo que ha recibid0/ y la mufnequita queda para el hayagw'. La mune
quita esa se compra en tienda, pero antes, en aquellos tiempos, Tseltzic pedia una yica pe
quefna. Y era la misma mujer la que la hacia y se Ia daba al hayagw’. Después/ de recibir
la propina/ el hayaguf canta el canto del Juwdla-wéh (= el poniente del sol). Canta asi
uno que tiene brujeria, pero cuando no es amigo de cualquier (= determinado) diablo no
canta ese himno. El mismo diablo interesa (= ordena) al hayagw’ para que cante su himno.
Cuando el huyagw’ siente que el diablo lo interesa (= ordena) el hayagw’ mismo se pone
a cantar. En donde sale sol hay ciudad, pueblo grande; en ese pueblo cada uno tiene su
himno. Viven asi como vivimos nosotros, en grupos, son ahdt. (Misién San Andrés, Fillahén
Tomasito.)

En el grupo mataco es posible distinguir dos tipos de etiologia. Una es Ia que
se encuentra en los relatos miticos especificos —p0r ejemplo, el origen de la menstruacién
resulta de la violacion por parte de Luna a su nieta—. En este tipo de relatos, el hecho
originado no resulta tanto de la intencion del personaje, sino mas bien como consecuencia
de su actuar.

Otro tipo de etiologia es la que se refiere al origen y sentido de los entes a la ac
cién intencional y potente de la teofania ahdt —generalmente concretada en Ia figura de
T0khwdh—. Asi, el hecho de la menstruacién, por ejemplo, tiene una doble etiologia:
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a) como resultado de una accion de un personaje mitico que viola un tabu:
Luna fomica con su visita, a la cual fuerza. Luego de ello, la joven aparece
con menstruacién.

b) como resultado de la accion-intencién potente (= Fdpfwaydh) de la teo
fania ahdt, que instaura un orden en el mundo, como expresion de su vo
luntad.



Esta necesidad que la mujer experimenta y que comunica a su marido y
parientes, representa de algun modo una asuncion social de su estado. Por otro
lado, el hecho de que sea su marido y sus parientes quienes emprendan la
eonsecucién de alimento, expresa la real “comunidad", que es a la vez afectiva
y "econ6mica” (de contraprestaciones), en la que se desenvuelve la institu
cion matrimonial, en especial a partir de la concepcion de los hijos.

En el relato de Nowaintsés, reaparece el tema del tuxéhz

Xllll.

.No tenia tutéh Yuuzhwdh mi hijo porque yo me cuidaba.
Antes de nacer mi hijo, me cuidaba y yo no hacia nada. No hacia
nada y me quedaba en mi casa. Pero no solamente me quedaba en
mi casa, andaba por el monte y cuando habia bichos que iban a
hacer tutéh, yo no los mataba, los dejaba només. Porque yo ya

Ya hemos, mas atras, expuesto el sentido del tutéh: lazo de dependencia
esencial entre el padre (especialmente) y el hijo en gestacién ya que éste, al
“hacerlo” (=yen-sli) es su —w12k (= dueiio: hacedor, cuidador). Correlati
vamente, el hijo ocupa, respecto del padre, la posicion de —w6 (= dependiente,
ayudante). Esta relacion padre-hijo se funda y remite a la concepcion, ya
anotada, de fecundacién 2

Los instantes que anteceden al parto —y el parto mismo— implican para
el padre, en razon del lazo de dependencia ya anotado (tutéh) una casi total
inmovilidad; son los ancianos quienes asisten a la madre y al nirio.

XUV.

.Cuando ya mi mujer sentia el dolor del parto (=w¢ijuye)
parece que ya estaba por parir. Cuando sintié wajuye ya le aviso
a lechoti (= suegro, abuelo) y a la katelci (=abuela, suegra). Y
la kateld ya le empezaba a hablar a los demas viejos. Pero a los
viejos a los que hablaba, no jovenes, buscaba a los viejos para que
cuidaran a la mujer. Mientras tanto yo no hacia nada, estaba sen
tado, nomas. Porque los viejos la cuidaban.

El el de los ancianos en la asistencia del arto no se limita, solamente, PaP P
a los recaudos propios del mismo; hay en ellos un “saber" —que no es smo
una expresion de la potencia del alma de los ancianos- que les permite no

Un hermoso texto (Misién San Andrés), resume y eiemplifica la idea de gestacién
y el papel del padre;

.Nosotros los hombres es como si plantaramos cuando culeamos (: eopu
lamos) . . . Viene a ser como si rmo sembrara. Y cuando la culean (:1:1 co
pulan) ya se embaraza la mujer. Y también se han hecho mujeres para que
aumenten (= se reproduzca) la genre, porque si no hubiera mujeres no au
mentaria nadje. . . por eso hay mujeres. . . para que los hombres casados van
a culear (= copular) y van a aumentar mucho. Por eso cuando yo embarazo a
Ia mujer, el hijo lo hago yo; por eso cuando nosotros teuiendo padre, no se
guimos a la madre (= se refiere a la patrinealidad preferencial). Si tengo fa
milia, aquella que es familia de mis padres, es mi familia propia. Y la familia
de mi mama no digamos que es propia, pero la que es valida es la de mi padre.
Por eso yo llevo el nombre de la familia de mi padre (= se refiere a la banda
0 linaje). Porque es costumbre. Hacen asi porque cuando el hombre ponia
(= inseminaba) a la mujer, la leche (= esperma) mucho, entonces yo aumento,
hago cria: a mi hijo hasta que la mujer pare. (Fillahén-Popnus.)
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solo ayudar a un buen nacimiento, sino también propiciar el desarrollo del
recién nacido (enderezan sus huesos, por ejemplo, para que crezca firme, etc.).

En el relato de su primera experieucia paternal, Nowaintsés narra cou
excelente claridad el mecanismo de imposicién del nombre. Como se advierte,
el suefio, que para el mataco implica una oblacion temporaria del alma res
pecto del cuerpo de quien suexia, es el vehiculo para la revelacion —por parte
del ahdt— del nombre del hijo.

XIV.

.A mi primer hijo, cuando recién ha nacido, no le puse
nombre. Recién cuando era talék-ta-jwdh (Zhi]-Il0 que ya camina
y entiende) cuando sabia hablar, empecé a llamarlo por el nombre.
El viejo, el choti (=abue1o, suegro) lo soriaba. Y al hijo le ponian
cualquier nombre, el que saliera (=revelara) en el sueno. A mi
primer hijo, mi padre le puso Niloyatés. Niloyd significa que “no
vive”. Le pusieron asi porque asi vino (=se manifesto) en el
sueno.

El relato de la muerte de la segunda mujer lleva a Nowaintsés a la consi
deracion sobre el problema de la enfermedad y sobre todo lo relacionado con
la viudez y la muerte.

No haremos hincapié en el tema de la enfermedad, el cual ya ha sido
ampliamente investigado en el grupo mataco 2*. Bastenos expresar que ésta es
siempre resultado de la accion intencional de la teofania ahdt, la cual —a
través del proceso de la enfermedad, que afecta al cuerpo (=0pisdn) busca
provocar el pasaje y alteracién ontologica del alma, la cual -al culminar el
proceso de la enfermedad en la muerte- se instala en el ambito ahdt.

El relato acerca de la viudez de Nowaintsés, ilumina sobre algunos sentidos
en tomo a la relacién del mundo de los vivientes (la gente en estado iléy
y de morfologia wichi»= humana) con el mundo de los muertos (seres yil
muertos, de naturaleza ahdt= demoniaco, radicalmente no humano y dotados
de potencia klipfwdyah, productora de alteraciones ontologicas =we’lajnat).
La cercania con el estado ahdt que ya tiene el moribundo, otorga a éste la
posibilidad de bendecir o maldecir a sus parientes; esto se concreta en las
“palabras" que dice el moribundo y que, en razon de su estado de potencia,
cobran rcalidad. Es por esta} razon que se da tanta importancia a estos "discur
sos .

XI.VI.

hablar.

El viudo pasa a ser un individuo relativamente contaminado por la po
tencia ahdt de su conyuge. Ese cs el sentido de todas las practicas de duelo,
las cuales no tienden sino a denotar que el viudo es un personaje que, en virtud
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del pasaje al estado ahat del conyuge —con el cual tenia una relacion de
“comunidad"— se halla, en cierto modo, calificado y contaminado por la po
tcncia ahdt.

XIVII.

.Cuando se moria alguno de la familia, la esposa se cortaba
el cabello. Y cuando era una mujer, /1a viuda/ ya le ponian un co
llarcito negro.

Por otro lado, todas las practicas acompariantes a la funebria expresan el
sentido de un real alejamiento que los vivos necesitan operar respecto al muerto,
el cual a pesar de su naturaleza ahdt, trata de permanecer en el ambito que
ocupara cuando era iZ6y (=viviente).

XI.VIII.

.Si tenia ropa / el muerto / la queman y si era una botija la
quebraban / . . . / y la casa la he desarmado y la saqué de ahi, por
que el —hu.sék (= alma del finado) vuelve todavia / . . ./ y pa
sando tres 0 cuatro dias ya no vuelve mas a la casa / el alma del
muerto /

El intento que el muerto realiza para no arrancarse definitivamente del
mundo viviente se revela también en el fenémeno del sueiio: el —hu.sék yall
(=alma del muerto) interactfra con el —husék del viudo y dialoga con él.
Este es un ambito propicio para el muerto ya que ell sueno, como ya lo anota
mos, implica para el mataco una oblacion temporaria del alma respecto a su
habitaculo corporal y el acceso de la misma al ambito de lo ahdt:

XI.IX.

.Volvia / ella / pero yo ya no la veia, sino al alma de ella;
solamente en el sueiio, en el suefio si la veia. Me decia mi mujer en el
sueiio: "yo no qu.iero§ separarme de usted, pero como me he enfer
mado me han separado de usted". Y claro, como la enfermedad
parece que la ha separado de mi. . . yo sonaba eso.

Por niltimo, el caracter de “c0ntaminado" por la potencia ahdt del viudo
se expresa —y da razén de ser- en la prescripcion de casamiento que éste
sufre en el periodo de duelo.

.P0rque uno tiene duelo, no se casa pronto de nuevo. Porque
si uno esta de duelo y se casa / nuevamente / se le muere enseguida
la mujer. Sera por enfermedad; porque si uno tuvo la mujer enferma
y / se murié /, después, si se casa pronto, como ya la enfermedad
esta en él, parece que contagia a la mujer nueva.

El suerio tiene, por su misma natmaleza de potencia, un doble carécter; por un
lado es anticipatorio y por otro tiene caracter y fuerza de verdad. Nrétese eu este caso,
para la conciencia de Nowaintsés, el sueiio revela el hecho (verdadero) de que fue Ia
enfermedad la que causé la muerte de su esposa.



La “historia de vida” se desarrolla especialmente en el plano de la vivencia.
Por tanto. ella no reune la totalidad consciente de sentidos que una cultura
presenta respecto del fenomeno de la existencia individual. Asi, en esta “histo
ria de vida” no aparece —p0r ejemplo— un hecho tan importante como la idea
de “crecer", “madurar”, “envejecer" (tanto respecto del alma como respecto del
cuerpo), ideas que en la cultura mataca tienen gran importancia.

Sin embargo, el tipo de analisis que permite la "historia de vida” es de gran
valor. La razon es doble: en primer lugar, porque los hechos de vivencia —los
relatos acerca de las diferentes situaciones existenciales de un sujeto en-la—cul
tura— serian dificilmente obtenibles por otro tipo de encuesta; en segundo
lugar, porque lo “vivencial" expresa (a la vez que esta fundado) los hechos
de “conciencia”; en tal sentido la “historia de vida” abre el camino para que,
a partir del plano vivencia] (pero superéndolo) se acceda al plano de la con
ciencia (es decir, a la totalidad consciente de sentidos en torno a un determi

nado fenémeno). Es en este ultimo aspecto que esta "historia de vida" se revela
como muy valiosa, ya que ilustra, en el plano de la conciencia, la idea de que
la existencia del wichi ta iloy (= “human0 viviente”) se muestra y despliega
como un transcurrir en el que el sujeto, mas que actor, es "actuado por". Asi,
no solo el sentido total de la Zewantsancheydh vida, existencia humana)
resulta y adquiere sentido en y por el actuar de la teofania ahdt, sino también
los aconteceres particulares del decurso existenciario, hallan su fundamento y
sentido en y por la accion de esta teofania, la cual —a través de la manifestacién
de su potencia (=k’iipfwaydh)— actua sobre el —hu.sék (=alma, centro de
potencia en el sujeto) y provoca en el individuo verdaderas posesiones. La iden
tidad del sujeto, su caracter psiquico, su relacién con los otros, etc., se fundan
en la potencia y accién del ahdt. La persona como sujeto y actor de su exis
tencia se desdibuja; en el mundo mataco el sujeto existenciario es, mas que
persona, personaje, un ser que mas que crear su sentido existencial, lo padece,
ya que es la voluntad del uhdt la que determina los sentidos de las acciones
y/0 estados del sujeto.

Por ultimo, podemos concluir que hay, dentro de estas posesiones, una
linea eje: la alteracién ontologica del -husfk del sujeto por accion de la teo
fania. Se puede, entonces, enunciar que:
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a) La accién de la teofania altera el -husék del wichi ta iléy y provoca
en él un estado-accion determinado (el “enam0ramiento”, por ejem
plo); tal alteracion del -husék no es irreversible.

b) La accion de la teofania modifica la calidad ontolégica del —husék;
tal alteracion lleva al individuo a su alejamiento irreversible de la
comunidad de los vivientes: la cnfermcdad es el vehiculo, la muerte
cl resultado final.



Presentamos, aqui, algunos datos de genealogia y parentesco de Nowaintsés. Por ra
zones_de c0mod·idad en la expresion hemos dividido dichos datos en diferentes cuadros.
Estos son:

N0 1. —Padres y hermanos de Nowaintsés.
N0 1. I. —Abuelos y bisabuelo de Nowaintsés.
N0 2. —Uni0nes matrimoniales de Nowaintsés. Primera, segundra y tercera

union. Esposas e hijos.
N0 3. —Niloyaté.s· (hijo del segundo matrimonio). Esposa e hijos.
N0 4. — Tsinseyd (bija del tercer rnatrimonio). Esposo e hijos.
Nv 5. —Ennés (hija del tercer matrimonio). Esposo e hijos.
N0 6. —Mi,guel (hijo del tercer matrimonio). Esposa e hijos.
NQ 7. — Elena (hija del tercer matrimonio). Esposo e hijo.

A través de estos cuadros es posible advertir que la pauta de endogamia de banda se
halla alterada. En efecto, ya a nivel de los abuelos (= —chati), se producen uniones entre
individuos que pertenecen a diferentes ‘bandas’ (cfr. C. N9 1.1); lo mismo sucede en las
u.niones matrimoniales de Nowaintsés y las de sus hijos e hijas.

Por otro Iado, se puede observar que la tendencia a la patrilcinealidad -·expresada en
la adscripcién del hijo a la banda patema— resulta, ciertamente, relativa.
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UNA HISTORIA DE VIDA

CUADRO Nv 1

1>ADREs Y HE11MAN0s DE N0wA1NTsEs

ATs2>

A A SEQ
4 3

Alami-'iih

Sléy-chie'116

Choi-sli-hen

Wcsni

Nohwaliaté



CUADRO N° 1.I.

ABUELOS Y BISABUELO DE NOWAINTSBS

I O I A

ECO. Alami-’iih

1. Tays

3 4 Q Cd

2. Nowayscy / Banda Mokotas /

3. Chaytah / Banda Hayéh-Iés /

4. Hwh-hwéh / Banda Nitséh /

5. Abutséynh / Banda Abutsés /



CUADR0 No 2

UNIONES MATRIMONIALES DE NOWAINTSES
Y DESCENDENCIA

$2* Si? Q: 9 10

Eco; N0wA1NTsEs

10.

Hwa-te

Tumhwaja

Awetseya / Banda Abutséh /

Niloyatés

Tsinseyé.

Ennés

Wilé-neyé

Miguel (nombre aborigenz carece)

Iuan Iosé (idem)

Elena (idem)



CUADRO N¢ 3

LOS HIJOS DE NOWAINTSES Y SU DESCENDENCIA

ECO: NILOYATES

Awutscslés

Mohjajé

Francisco (nombre aborigcnc careco)

]uana (idem)

Siria (idcm)

Francisca (idem)



cwmno Nv 4

LOS HIJOS DE NOWAINTSES Y SU-DESCENDENCIA

Q—* L; 2 T 1
A ; @

11 ` I 10

O ; A
9 I 4

12

Eco: ·rs1NsEYA

10.

11.

12.

Ahlé / Banda Masa /

Kaki

Enchiki

Talbk

Emilio (no rccuerda nombre aborigcn)

Asném

Cirila

Iulia- jié

Koschién / Banda Halawés /

Emindc



CUADRO N'? 5

LOS HIJOS DE NOWAINTSES Y SU DESCENDENCIA

ECO: ENNES

Acosta. / Banda Lantawés /

Teslé-wasfn

Hay6h—slés-tsisna

Sakco

Tsclmiyé

Aslutéh-$[6 / Banda Masa /



CUADR0 N° 6

LOS HIJOS DE NOWAINTSES Y SU DESCENDEN CIA

ECO: MIGUEL (carece de nombre aborigcn)

1. Argemina (idem) / Banda Slokotas /

2. Kawontés. / Banda Slokotés /

3. P / Banda Suphwctés /

4. Pom

5. Icsé



CUADHO NQ 7

LOS HIJOS DE NOWAINTSES Y SU DESCENDENCIA

ECO;. ELENA / -Banda Tuntéy /

1. O'6./ Banda Tsonatés /

2. Casiano.


