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R E S U M E N

La autora, baséndose en materiales originales reunidos por el
Instituto de Antropologia de la Universidad de Buenos Aires (Ar
gentina) entre los Mataco ribereios del Chaco argentino, enfoca
algunos aspectos de su cosmovisién. En el orden del método, par
tiendo del mito como estructura de pensamiento y de existencia,
procura lograr la captacién del sentido de ciertas manjfestaciones
culturales inherentes a la concepcion del mundo propia de los
Mataco. Estudia asi la constitucion, nexo y significacion de algu
nas nociones y dimensiones culturales. Se enmarcan dentro de las
primeras las nociones cosmolégicas, sus relaciones con Ia cosmo
gonia y con la antropogonia; hacen a las segundas la expresién
mitica de la apropiacién de los bienes, Ia de las relaciones econo
micas y la de ciertos nexos sociales. F inalmente seriala algunos ejes

Este trabajo se proporne enfocar algunos aspectos de la c0sm0viSi611 de
los Mataco riberenos (Tewokleléy) —pe1·tenecientes a la familia Iingiiistica
mataco-mataguaya— que habitan sobre la margen derecha del rio Pilcomayo
en las provincias de Salta y Formosa, Republica Argentina.

Por una parte se basa en los materiales etnograficos reunidos en el trans
curso de una investigacion del Instituto de Antropologia de la Universidad
de Buenos Aires, efectuada en el Chaco central en el afio 1969. Las narra

ciones miticas transcriptas corresponden a fragmentos 0 versiones completas
de los materiales relevados en el emplazamiento mataco de Puesto Garcia,
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sito en la provincia de Formosa. Por otra parte, recurrimos a Ia ampliacion,
cotejo y corroboracion con la bibliografia etnografica correspondiente a los
Mataco en generall
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Mita y cosmaaisién en las Mataco del Chaco argentina.

1. zlsw

En el orden del método, partiendo del mito como estructura de pensa
miento y de existencia, procuramos lograr la captacién del sentido de algunas
manifestaciones culturales inherentes a la concepcion del mundo propia de los
Mataco. Intentamos, de ese modo, cenimos a los lineamientos dictados por
las corrientes etnologicas do tradicion hermenéutica, cuyos fundamentos te6—
ricos y metodologicos han sido explicitados por Bormida (1969).

Estudiamos asi la constitucion nexo y significacion de algunas nociones y
dimcnsiones culturales. Se enmarcan dentro de las primeras las nociones cos
mologicas, sus relaciones con la cosmogonia y con la antropogonia; hacen a las
scgundas la expresion mitica de la apropiacion de los bienes y los fundamentos
miticos do las rclaciones economicas y los de algunos nexos sociales.

Este tU]?;lllS1S, CUYLI TlL1tUl'Ell€Z2I. pl’€[CDd€ SCI` plll'21ITl€I'l[B €XplOl'21tOl'l2l, fOl'Il'l2l p2`ll't€ de
la labor de investigacion realizada durante los afios 1968/69 baio la direccion del Dr. Mar
celo Bormida y con los auspicios del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Técnicas (CONICET) de la Repniblica Argentina. A partir de esa fecha se han venido mul
tiplicanclo los aportes a la etnologia mataca, gracias a la labor de un equipo de investiga
dores nucleados en el Centro Argentina de Etnologia Americana (CAEA), dirigido por el
l)r. Bormida y dependiente del CONICET. Gabe destacar al respecto las importantes con
iribuciones de los liccnciados Califano (1973, 1974 y 1976), Mashnshnek (1973 y 1975),
Braunstein (1974), de los Rios (1974 a. y b.), Pérez Diez (1974) e Idoyaga Molina (1976).
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Los Mataco conciben su "c0smos” como un conjunto compuesto por dife
rentes regiones, yuxtapuestas unas y superpuestas otras. Las superpuestas, per
cibidas a manera de planos, son la region celeste, la terrestre y el mundo sub
terraneo 2; aparecen en cambio como yuxtapuestas la region de las aguas y la
terrestre. Cada una de éstas se caracteriza por la presencia y el dominio de
ciertas entidades potentes, al parecer propias.

En las narraciones miticas el tema de las conexiones entre cielo y tierra
en el tiempo de los origenes, y luego interrumpidas, aparece frecuentemente,
vinculéndose con la imagen de un “ciel0 bajo”, inherente a muchas cosmo
logias etnogréficas 3. Los medios de comunicacién a los cuales aquéllas aluden,
y que actuan a manera de verdaderos axis mundi, son "lazos, cuerdas 0 piolas”,
tales como las utilizadas por las mujeres primigenias cuando descendieron del
cielo a la tierra, habitada en ese entonces tan $610 por seres masculinos; y la
“escalera de flechas”, a través de la cual las Corzuelas accedieron al plano ce
leste, t1·ansforma.nd0se alli en una constelacién. Por su parte Métraux agrega el
drbol césmico del cual se valian los seres del plano terrestre para emprender
la caceria celeste; la avaricia de algunos para con un anciano provoco su
célera y se vengo quema.nd0 el arbol; los cazadores, sorprendidos en las ramas,
no pudieron descender y se transformaron en la constelacion de las Pléyades ‘*
En los relatos de Puesto Garcia no aparece el mitologema de un vinculo 0
pasaje entre las tres regiones superpuestas tal como lo detectara Palavecino,
quien menciona la creencia en un “gran arbol c6smico”, cuyas raices se ex
tendian hasta el mundo subterraneo, alcanzando su copa la béveda celestes

Los Mataco carecen de una nocion de cosmos constituido de ima vez y
para siempre; en este sentido, no tiene cabida el concepto de origen en tér
minos absolutos. Vale decir, de un comienzo caracterizado por una realidad
caotica o simplemente distinta de la actual, sustituida mas tarde y en ima
sola vez por la ordenacién del universo inherente al presente. De este modo,
a semejanza de lo acotado por Elkin en relacién a los cazadores australianos,
los Mataco conciben su “mund0” y los planos que lo componen como “dad0s”;
de ahi la ausencia de narraciones que aludan a su origen ultimo 0 definitive 6

Por el contrario, el “l1I].1V€I'S0” es concebido como un discurrir ciclico, en
cuanto se ha.lla expuesto a una serie de destrucciones y reconstrucciones pe
riodicas que abarcan extensiones mas o menos vastas, asumiendo por ende
gran importancia las nociones apocalipticas, nociones recurrentes en todo el
ambito chaquefio.

En este trabajo la expresién "cosm0s” alude a Ia estructura global triplice, mientras
que la de "mundo" apunta a la estamentacién implicita en alguno de los componentes del
conjunto, vg. “el mundo subterraneo".

Ver al respecto Bormida, 1969-70: p. 11.
Mélraux, 1939: 9.
Palavecino, 1964: 94.
Elkin. 1969: 87.
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Uno de los temas mas frecuentes es el del cataclismo igneo, desencade
nado segdn las versiones, por el Sol 0 por un anciano poderoso a raiz de las
burlas de Homero y el robo de frutos de su propiedad cometido por los seres
terrestres, quienes lograron escapar al fuego escondiéndose en el mundo sub
terraneo. A raiz de la catastrofe la tierra quedo desierta, los vegetales com
pletamente quemados, pudiendo permanecer en ésta tan solo Chuiia. Mas
tarde, el tesméforo Tapiatsol 0, en otras versiones, Tokjuei, poco a poco fue
ron reconstruyéndola hasta Iograr la total renovacién vegetal. Correlativa
mente, los seres ocultos en el mundo subterraneo fueron emergiendo en pa
rejas para volver a poblar la tierra; aquellos que no lograron salir son los
Ajat que habitan el mundo inferior (vide infra).
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RELATO I (prosigue en el REI.AT0 18)

Hay un anciano que tiene mas estudio que los demas. Es como
cabezante. Se reune con otros ancianos y entran a conversar para
ver para qué lado van a ir.

Hay un hombre que tiene mucha fruta: zapallo, anco, sandia.
de todas las frutas tiene.

Entonces los que estan reunidos llaman a los demas para ir
donde esta ese que tiene la fruta. Ensillan y se van. Por ahi, des
pués de una hora, llegan. El hombre ese, cuando ve que lo vienen
a visitar, acomoda la fruta en la olla para cocinar para los otros y
agarra un cuero para hacerlos sentar.

Uno de los visitantes, Tachij (homero), se queda atras porque
quiere reirse; los demas ya se han sentado. Entonces el hombre ese
se pone la olla entre las piemas, la abraza, y, el fuego, parece que
le sale del mismo ano, y arde; entonces se va cocinando el fruterio
que ha puesto.

Cuando Tachii ve que el fuego le sale del mismo ano, tiene ga
nas de reirse; pero los otros se quedan quietos y le hacen —-;Shl-, y
entonces ya nadie rie. Cuando la fruta esta cocida empiezan a co
mer, pero Tachii no puede comer bien porque se quiere reir al
acordarse a cada rato del hombre ese; pero Tachii se aguanta y
aguanta porque los otros no quieren que se ria.

Cuando terminan de comer, los otros dicen: —Bueno, si nos
vamos a ir, dejémoslo reir ahi nomas al Tachii. Ellos saben y tienen
miedo por el fuego

Cuando el hombre se va adentro del rancho y los otros se acer
can a los caballos para irse, Tachij queda atras. Tiene ganas de
reirse, pero se tapa la boca; de repente ya no aguanta y entonces
ahi nomas se rie.

Cuando el hombre ese que tenia el fuego oye que Tachii se
rie, ya se enoja con los otros: —(gQué voy a hacer? |Voy a matarlos
con el fuegol—. Entonces sale del rancho y se va a buscarlos. A unos
cien metros los alcanza; levanta la mano para tirarles el fuego, y,
cuando cae al suelo, se levanta como una bomba que arde mucho.

Entonces los otros, afligidos por el fuego, galopan con los ca
ballos; pero el hombre ese los alcanza y ahi nomas se quedan
muertos. Tachii se acuerda que tiene un homo y entonces hace



disparar su caballo; corre al homo y se queda ahi nomas, pero el
fuego se le cae encima y muere. Solo Chufra puede llegar arriba
de un cerro y se salva (G. Gonzalez).

Es de destacar al respecto el claro aspecto contrapasistico del ser que
desencadena el fuego, expresado en el relato mediante la destruccion como
castigo a la burla excesiva. Esta desencadena la accion de ese ser sobre toda
Ia “comunidad”, corresponsable de la transgresion cometida por uno de sus
miembros.

Las narraciones recopiladas por Métraux en torno a esta tematica coin
ciden en bastante medida, inclusive por la presencia del mitema de los “pocos
salvados” y su correlatoz la destruccion del resto de la humanidad. En ese
sentido, los diversos relatos poseen algunos de los ingredientes caracteristicos
de Ia tematica apocaliptica peruana "

En la misma linea, también se da entre los Mataco la concepcion del “mun
do invertido”, en términos del trastrocamiento del plano terrestre con respecto
al celeste. Segun aquélla, en el tiempo de los origenes el “mundo de arriba"
ocupaba el lugar del “mundo de abajo” y Nilatai, una teofania celeste, opero
la inversion. A partir de entonces los seres que habitaban la tierra pasaron al
cielo y pueden observarse bajo la forma de estrellas.

REIATO 2

Antes Dios (Nilatai) vivia aca en este mundo, pero este mundo
no era el de ahora.

Dios no queria este mundo para vivir aca porque él vio que no
sirve: hay muchos arboles, hay espinas. . . mundo feo. Por eso no Ie
gusto y por eso el Dios hizo dar vuelta este mrmdo. Entonces puso
el que habia aca, arriba, y, el que habia arriba, aca. Por eso la gente
ha quedado como estrellas (C. Gonzalez).

Métraux, por su parte, seiiala los temas del incendio cosmico, el de la gran
oscuridad aparejada con fuertes tormentas que provocara la aniquilacion de
muchos seres, y el del cataclismo acuatico desencadenado por la Serpiente Arco
Iris encolerizada ante el bario de una mujer menstruante. En el Relato 22 se
hace mencion 21 otra potencial destruccion —ésta por temblor de la tierra
causada por dicha serpiente mitica, también por la infraccion de los tabaes mens
truales. Cabe notar, como en el caso del cataclismo igneo, la accion contrapa
sistica de la Serpiente, en tanto se desencadena a raiz de la transgresion a una
regla, es decir dentro de un marco juridico S

La sucesion de una serie de cataclismos —agua, fuego, tjnieblas, temblo—
res-, sin que ello revele ninguna secuencia logica 0 cronologica necesaria, habria
desembocado en la conformacion actual del cosmos ma»taco, posibilitada por la
accion asincronica de diversas entidades mitico-religiosas encargadas de su re
construccion.

Las relaciones de la cataclismologia andina con la de los Toba han sido extensa
mente expueslas por Cnrdeu, 1969-70: 127 y sig.

Métraux, 1939: 10-12. El principio del contrapaso ha sido estudiado a nivel etno
grafico por Kelsen, 1945.
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Estas nociones cosmogonicas se corresponden en bastante medida, con las
que ataiien a la génesis de los seres primigenios. En tal sentido, asi como
las narraciones no aluden a un origen oltimo 0 definitivo del cosmos —el que
permanece abierto a la amenaza de nuevos apocalipsis—, en lo que hace al
advenimiento de los seres se da una situacion simétrica. Por una parte, tanto
el cosmos como los seres no se perciben como creados de una vez y para
siempre, ya que ambos estan sujetos a sucesivos disloques y recreaciones. Por
la otra, las mitologias del Gran Chaco en general y la de los Mataco en parti
cular no se detienen en relatos antropogonicos en sentido estricto, si es que
nos ajustamos al esquema formal que los define como tales: es decir que con
templen simulténeamente los incidentes y motivos de la aparicion de ambos
sexos. Por el contrario, las diversas versiones se refieren tan solo a la venida

de las mujeres desde otro plano cosmologico —el cielo entre los Mataco- y
a las peripecias de su posterior aprehension por los hombres. El tema del
origen de éstos, en cambio, no parece preocupar demasiado el interés mitico "

Lu region terresfre

Desde el punto de vista etnogeografico los Mataco describen su habitat
como una zona en su mayor parte plana, con algunos cerros hacia el Poniente

estribaciones an'dinas—, rodeada en su totalidad por rios que confluyen bn
lo que denominan un mar quieto y grande, “la punta del agua”, donde se reo
nen las aguas y se detienen los peces. Ese “mar” pudiera ser uno de los grandes
esteros que limitan la region chaquefia hacia el Este, probablemente el Estero
Patino. En cuanto a la superficie terrestre —percibida como distinta respecto
de la region de las aguas- los indios establecen una diferenciacion neta entre
zonas abiertas y zonas de monte. Ello parece guardar cierta relacion con cali
ficaciones del espacio diferentes en uno y otro caso: uno es el émbito de la
vida comunitaria —la tolde1·ia—; el otro, un ambito potencialmente inseguro ‘

En efecto, la zona boscosa constituye el entorno de caza por excelencia y
cs vivida como peligrosa y hostil, ya que se la considera habitada por seres
potentes cuya intencion y voluntad son imprevisibles, aunque generalmente
malévolas respecto de los indios, quienes se refieren a ellos en términos de
"diablos” o “brujos”. Mas especificamente son los "DUCI'-108,, de las diversas
especies animales del monte.

REIATO 3

Hay un diablo, Abutsai-wuk, que cria chanchos rosillos (abutsai).
Entonces el Abutsawi-wuk se va por ahi a buscar plantitas para darles
a los chanchos. Cuando encuentra una ramita, la saca, y, al rato, ve
que hay gente cazando. Entonces ya levanta el hocico y grita como

Estas ideas han sido expuestas en un trabajo anterior, en relacion a un anélisis com
parativo de las antropogonias del Chaco (Siffredi y Cordeu, 1970: 124).

Mario Califano (1974) al desarrollar la nocion mataca de "mn.mdo" y de los rcs
pectivos espacios, se ocupa de la difercnciacion y calificacion de atributos en el plano te
rrestre. Tales aspectos han sido ulteriommente desarrollados por Iosé Braunslein (1974)
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chancho. Guando los chanchos rosillos oyen al Duefio (Abutsai-wuk),
ya saben que el Dueno los llama, que viene un cazador a buscar
chanchos rosillos para matarlos.

El Duefno sabe que se acercan los cazadores porque él es adivino.
Entonces ya se lleva los chanchos al rancho para que los cazadores
no los encuentren. Cuando llegan, Abutsai-wuk les dice que duer
man al lado de su casa para que no los pillen. Por eso los chanchos
rosillos cuando oyen cualquier ruido 0 ven un cazador, salen corrien
do (G. Gonzalez).

Otros relatos de corte similar aluden al Dueno de los Leones, al de los
Gatos monteses, al de las Corzuelas, etc. Uno de los pocos dueiios caracteri—
zados por su benevolencia en relacion al hombre parece ser el de los osos
hormigueros,_e1 cual, ademas de proteger a la especie que representa, también
vela por los cazadores y por sus perros. A propésito de Okdn, el Dueno de los
Tigres, veamos el siguiente texto:

RELATO 4

Hay otro diablo que se llama Okdn y que manda a su gente.
Vive perdido en el monte tupido. Es el ]efe de los Tigres. Okén
crio dos animales: tigre y perro. El tigre no sabia comer ningan
animal ni ninguna persona, pero Okdn le enseno bien al tigre y al
perro.

El Diablo ese, como es diablo nomas, va a buscar una persona,
un vacuno, o cualquier animal de monte —chancho o piche—; cuando
lo encuentra, lo mata y saca un poco de carne. Entonces vuelve y
cuando llega se lo muestra al tigre. Después el Diablo ese sigue
buscando nomas, y, cuando encuentra a una persona cazando, la mata
ahi nomas. Guando ve que esta muriéndose, le saca un poco de
came para llevarsela al tigre y después le da la carne que trae. Y
cuando el Diablo ese encuentra un perro que lleva una persona para
cazar, lo mata, saca un poco de carne y se la lleva a su perro.

Entonces, cuando el tigre se acostumbra a comer carne de cual
quier animal, ya va solo a buscarsela y el duexio (Okdn) se queda.
Gualquier animal que encuentre el tigre, ya acostumbrado, se lo
come.

Ahora el tigre puede andar por el monte y cuando encuentra a
alguna persona que esta sola, se la come ahi nomas. Okdn tiene su
rancho en tm agujero grande en el monte tupido. Ahi esconde a
los tigres (G. Gonzalez).

Los rasgos y atributos que permiten englobar a estos seres en la categoria
de "dueiios de las especies animales" y que a menudo comparten son los si
guientes: cuidan a los animales de una determinada especie, dandose con la
misma una relacién jerarquica; ensefaan a sus animales a obtener el alimento,
encargandoselo luego para si mismos; los curan; los protegen de los cazadores`;
generalmente no abandonan sus respectivas moradas y de hacerlo, poseen la
capacidad de tomarse invisibles ante los hombres. La figura del Dueiio, si bien
oscila entre Ia animal y la humana, suele corresponder a la de la especie que
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representa, aunque, por lo general, de dimensiones mayores, rasgo caracteris
tico de muchas entidades de este género 1

En lo que atane a la concrecién de los vinculos entre los Duenos y e`l
hombre etnografico, si bien aquéllos se caracterizan por la ambigiiedad de su
animo hacia éste, reciprocamente el cazador puede propiciarselos mediante la
observancia de una serie de reglas que conducen a garantizar el éxito en la caza
y la neutralizacién del aspecto prevalentemente nefasto. De esas normas cabe
mencionar la que prescribe no desperdiciar la carne del animal de caza y el
cuidado de los restos, asi como también la regla de reciprocidad entre Dueno
y cazador que se concreta en dar, a manera de compensacion, un cuero del
animal que se pretende apresar a su respectivo dueno, don que se mediatiza
a través del shaman.

En una misma linea, ya senalamos que los indios reconocen claros poderes
shamanicos a los Duenos, segfm se infiere del isomorfismo de algunos de los
atributos de éstos respecto de los shamanes; en este sentido cabe mencionar
la capacidad de curar y la de hacer dano, el don de anticipacién, la facultad
de tomarse invisibles, la de la comunicacién reciproca, etc.

En el orden de las relaciones jerarquizadas con otras plasmaciones reli
giosas, vemos que tanto las diferentes especies de “animales del monte" como
sus respectivos Duenos, aparecen gobemados por una teofania ctonica, Ajatdi,
supremo responsable de ambos y también del mundo subterraneo y de sus
moradores. Interesa recalcar aqui, entre las multiples facetas de esa teofania,
la de Senor de los Animales 1

EI mundo subterréneo

El mundo de abajo es redondito como huevo. En el centro hay
una capital y ahi esta Aiatdi.

La regién subterranea es considerada como ambito en que se mueve
un enjambre de potencias de signo nefasto respecto al hombre, los Ajdt, y,
ademas, como un verdadero pais de los muertos. Su caracterizacién y los
estilos dc vida de sus moradores se hacen coincidir con los que son propios
del plano tcrrestre; a semejanza de la fisonomia de éste, hay zonas de monte
y pastizales, aguadas y rios; sus habitantes también pescan, cultivan la tierra,
crian animales y hacen Ia guerra, aunque, como ya observara Métraux 1**, se
da una inversion de su régimen de vida en relacion al de los vivientes, la que
se atribuye a la alteridad de las relaciones entre dia y noche y, en conse
cuencia, entre trabajo y sueno.

Mario Califano (1974) efectua una pormenorizada enumeracién de los Duenos de
los Animales y de sus respectivos atributos, extendiéndose asimismo en los d·iversos tipos
de vinculo entre dueno y especie animal.

Ver Helata 5. También Mario Califano (1974) senala entre los numerosos atributos
de Aiatdi el de Senor de los Animales del Monte y de sus respectivos Duenos.
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Segfm algunas versiones, el "mundo de abajo" estaria a su vez com
puesto por diversos planos, generalmente tres, a los cuales irian ingresando
los muertos, atendiendo fundamentalmente a la magnitud de potencia y a su
paulatina antigiiedad; de esa manera en el estrato de “més abajo” —que en
la actualidad los Mataco sostienen que esta rep1eto— ubican a Ajatdi y a los
shamanes muertos mas podercsos. En cambio en los planos restantes irian
teniendo cabida los demés muertos, segfm su comportamiento en vida; asi,
los ebrios, peleadores y asesinos s610 podrian aspirar al estrato de “més
arriba”. Es probable que la connotaci6n ética sea tan s61o un agregado re
ciente, resultante del actual proceso de sincresis con el Cristianismo.

También parece deberse al proceso aludido otra concepci6n acerca del
mundo subterraneo; segun ésta primaria en la misma una oscuridad total,
homologada al infierno cristiano en la medida en que Ajatdi es asimilado a
Satanas, "tan poderoso como Dios nuestro”; de abi que los no creyentes, una
vez muertos, irian al “mundo de abajo", mientras que los creyentes, vale decir
los conversos, irian al “mundo de arriba”, homologado en este caso al pa
raiso cristiano.

Ajatdj es una entidad bastante compleja, debido tanto a la magnitud de
los rasgos, atributos y poderes que se le asignan, como a evidentes contra
dicciones que resultan de la inf0rmaci6n disponible. Dejaremos de lado las
caracterizaciones que parecen deberse mas bien a variaciones y preferencias
individuales introducidas por el informante, segfm las cuales Ajatdj habria
creado todo lo existente y gobernaria la totalidad de figuraciones mitico—re1i—
giosas de los Mataco.

La etimologia de la voz Aiatdj deriva de ajdt, literalmente diablo, fan
tasma, demonio "‘; a la vozi ajdt y variantes los autores que se ocuparon de
religiosidad mataca le asignaron diversos sentidos; baséndonos en Métraux por
una parte uno genérico, homologable a la noci6n de "espiritu, generalmente
dariino’i’ y, por la otra, uno especifico, el de “espiritu de los muertos”. Las
observaciones de Pelleschi coinciden con las de Métraux en este ultimo. Por

su parte Karsten, para los Mataco-Nocten, refiere indistintamente el sentido
de “demonio o espiritu malo” y el de "doble del muerto”

De las referencias bibliograficas se desprende una indiferenciacién entre
unidad-Aiatdj y pluralidad-Aidt, claramente diferenciadas en los relatos ac
tuales, donde Ajatdj aparece como eje de potencia y relaciones a quien los
Afdt le estén subordinados, aunque reproducen los atributos de aquél. En lo
que hace a la caracterizacién fenomenol6gica de lo aidt-indiferenciado, vale
decir a través de las fuentes, es de notar su morfologia prevalentemente hu
mana, si bien fuertemente desdibujada, a manera de la inherente al cadaver
viviente; su vinculaci6n a un espacio determinado, que en todos los casos
coincide con el mundo subterraneo y al que Métraux agrega la zona de

1* Hunt1937: 21.

, Métraux, 1939: 47 y 90, respectivamente; Pelleschi, 1881: 116-117; Karsten, 1932:
146 y 169, respectivamente.
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monte, ambito que de lo ya expuesto resulta isomorfo respecto del primero;
su capacidad de causar la enfermedad y la muerte, como asimismo la do
precipitar la humanidad en otras calamidades: tormentas, sequia, carestia,
etc. **3. Se infiere asimismo una clara vinculacion con el complejo shamanico;
en efecto, segan Pelleschi, los Ahot son los responsables del llamamiento e
iniciacién shamanicas; por su parte Métraux sefiala la posibilidad de comu
nicacion reciproca entre los Aidt y el shaman, y, la capacidad de anticipar
calamidades "

RELATO 5

Asi como en Buenos Aires hay un Presidente que tiene muchos
empleados, aqui hay otro gobierno. Cada imo de los animales tiene
su Dueiio, y, el ]`efe, el que es como Presidente, se llama Aiatdi.
Es el que manda a todos los Diablos, el ]efe de los Diablos.

El hizo a los Duefnos de los animales, a Tokiuai, a Tapiatsol.
Hizo a los brujos, hizo las enfermedades, todo .

Esta bajo tierra, pero hizo todas las cosas de arriba; y entonces
Ajatdi es como Dios porque Dios hizo todas las cosas del arriba. Ese
solo hombre manda a todos los Diablos, es el diablo grande de
abajo (G. Gonzalez).

Basandonos ahora en los materiales de Puesto Garcia, los rasgos, atributos
y caracteristicas complementarias asignadas a Ajatdi son: ejerce el dominio
absoluto sobre el mundo subterraneo (valga al respecto la clara nocién de
“centro” enunciada por Guillermo Gonzalez), sobre el ambito de monte, y
sus poderes se extienden también, aunque indirectamente, a las profundidades
acuaticas; sefior de los Ajdt y de los muertos; duefio de las enfermedades,
sus relaciones con el complejo shamanico parecen ser maltiples; en efecto
es el duefio de los shamanes, el que les otorga sus poderes especificos, el
responsable del llamamiento e iniciacién shamanicas, el que envia a los Aidt
al plano terrestre, cediéndolos a los shamanes en calidad de espiritus-guia y
el qu`- les otorga también el dominio de las enfermedades.

En relacion al hombre, Aiatdi y su orbe de influencia son vivenciados como
peligrosos y hostiles y también como lo elxtrafio e inquietante. Su accién y
manifestaciones son continuas en la vida, y, en ese sentido, Aiatdj es una teo·
fania presente y actuante, a diferencia de Nilatai, cuyo actuar parece estar cir
cunscripto al tiempo primordial, ingresando desde entonces en un estado de
detencién 1

La PTCSEINB I'€COlIStl'UCCl6H 1'€SI.l.lt3. C16 l8.S TBfC1'Gl]Cl8S que BPRIECCD CD IBS Ob1'3.S
de Pelleschi, 1881: 116 y sig.; Karsten, 1932: 146 y sig.; Métraux, 1*989: 47 y sig. Con
posterioridad a este trabajo, Mario Califano (1974 y 1976) se detuvo en la caracterizacién
de los Aidt y do Aiatdi como teofanias de caracter prevalentemente nefasto.

Pelleschi, 1881: 139; Métraux, 1939: 59. Las relaciones dc los Aidt y de Ajatéi
con el compleio shamanico han sido extensamente tratadas por Mario Califano (1974 y 1976).

Mario Califano (1974) coincide en la apreciacién de los respectivos papeles de
Alatdi y Nilatdi, el uno presente, el otro distante, a manera de demiurgo retirado al cielo.
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En otro orden de cosas, en lo atinente a las conexiones entre la region te
rrestre y el mundo subtenanco, las mismas resultan factibles para el shaman,
quien Iogra el acceso a éste mediante el trance extatico. En cambio, para el
comdn de los hombres, el camino esta plagado de 0bstacu1¤s, como precisa
mente 10 atestigua una narracién acerca del viaje al pais de los muertos; la
misma, ademas, testimonia el extranamiento del viviente ante el muerto y lo
irreconciliable de ambos estados 1

RELATO 6

Hay una mujer y un hombre que estan casados. A lo ultimo se
muere el hombre y cuando quieren enterrarlo a cada rato se sale,
no puede quedar adentro del suelo. A Io ultimo se va el hombre.
Hay un camino y un pueblito.

La mujer se queda solita y entonces se siente bien: se ha ido
el hombre. Por ahi, un dia, quiere buscar al hombre. Entonces
acomoda todo y se va caminando. Por ahi, a las 12 en punto, se
encuentra con un hombre, pero es bicho: se llama Liebre. A1 llegar
abi se descansa como dos horas. Cuando se esta por ir, le pre
gunta para donde se fue el marido: —éVino por aca?—. —Hace rato
vmo por aca, pero paso nomas

Entonces la mujer se va y se va, hasta que a la oracién se
encuentra. con un hombre, un pajaro que se llama Perdiz. Se
queda a descansar como una hora y entonces le pregunta por el
marido. —Ya paso-, le dice.

Entonces ya se va y a la nochecita llega al mar, pero ya no
puede cruzar porque es de noche. Hay un bicho que se llama Ya
caré que cruza a los que van. Hay un portero que le dice a la mujer
que hay que tener-cuidado con ese Yacaré, porque si uno le dice
que es feo, se enoja y lo traga ahi nomas.

Entonces, por la mafiana, la mujer se sube al Yacaré y Ia hace
pasar a la otra banda. Cuando llega al otro lado, la sefiora esa se
baja y le pregunta a algimos, porque cuando imo muere ya se va
al otro lado del mar, y ese hombre ha muerto. Pero la mujer lo va a
buscar porque no sabe que ha muerto. Entonces, cuando pregunta,
los otros le dicen: —Ahi esta la lancha de tu marido—.

Cuando la mujer esa llega a la lancha, ya encuentra al marido,
pero ya no como antes, no vivo. .. El hombre ese la hace sentar.
Por la noche los otros iban a pescar y entonces le dice a la mujer:

Yo voy a ir junto a los otros que van a pescar

Y entonces él se va; lleva una red, piolas, de todo lleva. Cuando
esta por irse, el hombre se acuesta y la mujer lo toca, pero el hom
bre se quedé como hueso, puros huesos nomas.

Mario Califano (1974 y 1976) se ocupé de este tema. Miguel de los Rios (1974)
vio en las difereutes etapas vitales la relacién de extraieza que se muestra entzre el viviente
y el muerto.
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Al rato se vuelven los que habian ido a pescar y entonces la
mujer mira los huesos que habian quedado en el suelo: y ya esta
vivo otra vez. Parece que el alma se habia salido.

A la otra noche hay un baile. El hombre le habla a Ia mujer;
quiere ir para ver el baile. Pero la mujer se queda en la lancha.
Cuando él se esta por ir se acuesta otra vez, pero la mujer ya no
le ve nada. Parece que el alma se va. Cuando se termina el baile
y se vuelve, ya vive otra vez el hombre.

A lo altimo el hombre ese le manda a la mujer que vuelva.
Entonces la mujer piensa mucho: —Mejor me voy nomas, porque
si no me voy tal vez a lo oltimo, yo también m·e muera

Cuando esta por venir, el hombre le pregunha: —éCuando vas
a volver para juntamos otra vez?—. Pero a lo mejor la mujer sabe
que ya no es vivo y dice: —No sé qué dia es que voy a volver.
A lo mejor volveré cuando auciana; entonces tal vez yo vaya a vol
ver, porque para aca no se puede pasar. Esta el mar y yo tengo
miedo al Yacaré-. El hombre ese dice: —Bueno, mejor que Usted
no vuelva pronto . . . pero yo voy a esperar—. Entonces ya volvio la
seriora a su casa y no volvio al pago de él hasta que fue bien viejita
(G. Gonzalez).

Lu region de I¤s ¤gu¤s

Es probable que para la conciencia mitica mataca exista cierto grado de
solidaridad entre el mundo subterraneo y la region de las aguas, percibidas
ambas como profundidades, ctonicas en un caso, acuaticas en el otro. Hasta
el momento dos indicadores nos hacen inclinar por esa hipotesis. Por una parte,
la clara homologacion del pais de los muertos al ambito de las aguas, como
resulta del Relate 6. Por la otra, la presencia y actuacion de hierofanias aid!
en este oltimo, claramente explicitadas en el Rela!0 7.

Los Mataco refieren que en otros tiempos no habia aguadas ni rios y que,
por lo tanto, su habitat se caracterizaba por la aridez y la sequia. Las aguas
estaban reunidas en el tronco de un yuchan junto a la totalidad de los peces,
vigilados ambos por Chilai y Achai, el Dorado, a quien se alude como Padre
de los Peces. Tokiuai -transgredio la prohibicion de flechar a este oltimo, im
puesta por Chilai, lo que hizo que se rajara el yuchan y, en consecuencia, se
dispersaran las aguas dando lugar a los actuales rios y aguadas

La region de las aguas se considera sometida al dominio de Chilai, ver
dadero Sefior de las Aguas y de las especies asociadas a este ambito. Subor
dinados a esta teofania aparecen Achuj —a quien se le atribuye la paternidad
dc los peces, tal vez en el sentido de "antecesor"— y los Aiat, en quienes recae

cl cuidado de las especies y el hacer observar a los hombres las normas ati
ncntes a la regulacion de la pesca, impuestas por Chilani.

Aludimos aqui a la conocida tematica en torno a lu liberacion de las aguas, recogidel
lambién por Métraux, 1939: 38-40 y Palavecino, 1940: 259-263.

164



1:1,4

_ é { v`==~=

M , fz ` :¢· . Q A—l gg

_.`viJ_, ` ’ l
~.:>;3*i§~y, t Mi

» · . ·- ·j · -: V . _’_‘V < ‘;

‘ . -* €’§?
C,_ M

\ _` '·'

Fotografia NP 1: Mataco entrando al rio Pilcomayo. Foto:

RELATO 7

Lic. ]. Braunstein.

Cuando es tiempo de venir el pescado, cuando el pescado sube,
es Chilai que Io despacha. Despacha tropa de pescado y manda
personal para que cuide el pescado. Tiene forma de pescado y viene
junto con los pescados: es un Ajdt, un diablo, ese que viene a cuidar
los pescados, a 9.I'1‘ea1‘]0s.

Y después, cuando llegan, y entonces n0s0t1‘0s pescamos, tene
mos que cuidar bien los pescados: si uno mata no tiene que dejar
pescado muerto en el agua, porque si a uno se le escapa un pescad0
que maté, ya se enoja el Diablo; entonces ya entra en ]a persona y
SiCIHPI'€ 13. €I1f€l'II]3..

Algun muchacho, cuando va a pescar, hay veces que se va
jugando con los pescados, tiréndolos por ahi. Ese (Aidt) tambiérn se
enoja cuando jugamos con los pescados. Entonces el Aid; mismo
entra en el cuerpo c0m0 si fuera enfermedad. Entonces uno siempre
anda enfermo nomas.

Chilui ordena a los que vienen junto al pescado (Aidt): —Yo no
ql1i€l`O qI.1€ V€X1g3. UH PCSCBCIO Il'lUC1'tO CI] el ZI.g|.13.. l1St€d€S HO
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cuidan, yo mismo puedo castigar a ustedes. Chilai castiga a los
peones de él, a los Aidt, y los mata si no cuidan bien el pescado (M.
Ortiz).

En este contexto vemos repetirse término a término los atributos y pode·
res de los Duenos de los Animales de Monte: en lo que hace a la preocupa—
cion de velar por la vida y seguridad de las especies acuaticas, la prerroga
tiva de castigar el exceso 0 el mal uso del producto por parte del pescador,
enfermandolo e inclusive causandole la muerte. Sin embargo, tanto en el
orden de las relaciones jerarquicas entre teofanias, como en el de su concre
cion en acciones respecto del hombre etnografico, se percibe una notable
alteridad en uno y otro caso. Asi, vimos que los Duenos de los Animales de
Monte dependen de Ajatdi, cuya intencion se revela al hombre como preva
lentemente nefasta; en cambio, los Aidt cuidadores de los peces, si bien com
parten una potencia del mismo signo, estan subordinados a Chilai, teofania
que no parece tener ese caracter 2*. En tal sentido resulta clara la mediacion
de los Ajdt para castigar a los infractores de las reglas de pesca, siendo en
consecuencia indirecta la relacion de Chilai con los hombres. Por otra parte,
en el Relato 19, Chilaj asurne netos perfiles tesmoforicos, en tanto introduce
el cultivo y las técnicas de labranza, alejandose luego definitivamente.

En cuanto a la figura, a Chdai se lo representa con forma humana mas
culina, mientras que a Achdi se le asigna la morfologia del dorado, aunque
de mayores dimensiones que la habitual.

Los atributos de Childj que permiten caracterizarlo como Senor de las
Aguas y de los Peces hacen esencialmente al dominio y regulacion del curso

de las aguas, a la capacidad de detenerlas o hacerlas avanzar, al control de
las crecientes y bajantes de los rios, y, en consecuencia, de la presencia o
ausencia de peces. En efecto, tiene tanto el poder de retenerlos, precipitando
asi a los hombres en grave necesidad, como el de liberarlos y brindar abun
dancia. La retencion se daria en la ya mencionada “punta del agua”, sitio
en que Chilai detuvo la inundacion causada por Tokiuai. En cambio, cuando
Chilai libera los peces, que de este modo remontan el rio Pilcomayo, los Ma
taco creen que van en busqueda de su habitat originario: el tronco del yuchan.
Es de destacar que ambos momentos —retencion y liberacion—, coinciden
respectivamente con los meses de escasez y abundancia de pesca,

Por otra parte, en el Relato 8, se vincula la deidad de las aguas con
Nilataj, la teofania celeste que domina los fenomenos atmosféricos, sobre la
base del control comon a ambos de un mismo elemento: el agua de los rios
en el caso del primero y el agua de lluvia en el del segundo. El habitat aotual
de ambos se hace coincidir con la region celeste, aunque en alguna version
la residencia de Chilai es vinculada con las profundidades acuaticas.

También Califano (1974) sefnala la oposicion de Childi a los Addt, el uno preva
lentemente fasto, los otros tendencialmente nefastos en relacion al Mataco.
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El cielo, en contraposicion con el plano terrestzre, es concebido como una
region esencialmente hostil para e1 hombre, caracterizada por 1111 frio intenso
y la excesiva abunda.ncia de agua. Se lo considera habitado por seres y entes
que en un “antes mitico” p0b1ar0n 1a tierra y que actualmente son visibles como
astros 0 constelaciones.Becordemos al respecto las mitologemas de los axis mun
di, del arbol césmico y del trastrocamiento del plano terrestre, ya enunciados.

A1 ambito celeste se 10 concibe habitado por una serie de figuraciones
miticas, de las cuales $610 mencionaremos las focales.

RELAT0 8

Nilatai es el que manda la lluvia. Tiene alguna bordalesa 0 algun
tanque con pico, lleno de agua. Cuando quiere mandar lluvia, saca
agua del tanque y a lo ultimo derrama mucha agua.

Entonces esta el que manda el trueno; Tupd. Nilatdj le habla
a Tupd para que haga tronar. Le pide que traiga alguna cosa con
forma de arma: como escopeta; entonces Tupd agarra una bien
grande.

Cuando Nilatdi le habla a Tupd, /éste/ ya saca esa cosa como
fusil, tira de 1a corredera y después lo acomoda y lo lava por dentro
con aceite; cuando termina de lavarlo, ya esta lloviendo. Y entonces
T upd se va junto a1 agua en el tanque ese de Nalatdi y se larga como
un tiro. Entonces truena muy fuerte, pero siempre cae un rayo.

Chilai vive arriba junto con Nilatdj y, por eso, ellos dos siempre
mandan agua. Chilai es el Dueno de 10s Rios y Nilatdi es e1 Duefio
del Agua que manda la lluvia. Y el Dueno del Trueno es Tupd (G.
Gonzalez).

E1 tema de una region celeste habitada ha sido registrado por otros inves
tigadores de 1a mitologia mataca. Métraux sefiala Sol, Luna, e1 Lucero y algunas
constelaciones -1as Pléyades, la Cruz del Sur, Centauro— como personificacio
nes sagradas 22. El mismo Métraux, en un trabajo posterior, niega rotundamente
la creencia en un alto dios en la religiosidad de los Mataco 23. En funcién de 10
que sigue pretendemos demostrar justamente lo contxario, no obstante la frag
mentariedad de los materiales disponibles.

En efecto, Nilatdi, el ser que invirtié el plano terrestre respecto del celeste,
posee la capacidad de controlar los fenomenos atmosféricosz la lluvia, el trueno
y el rayo; estos ultimos operados por una entidad subordinada a Nilatdj, Tupd,

2* Mélruux, 1939: 12 Y sig.

Métraux, 1967: 123. Dicha apreciacién la hace extensiva a los Toba y Pilagé.
Respecto de los p1·imeros, Cordeu ha demostrado la creencia etnografica en 1ma deidad
celeste (1969-70: 117 y sig.). En cuanto a los Pilaga, debemos a Palavecino (1933: 517
y sig.) la mencién de un "ser supremo".
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el dueno del trueno y del rayo 2*. Inferimos ademas su poder creador, revelado
en el tema de trastrocamiento de los planos césmicos (Relato 2). Su accién en la
tierra se limita al tiempo primordial, habiéndose retirado desde entonces al cielo.
También detenta el atributo de la inmortalidad, denotado tanto en la etimologia
de Ia voz nilatdi, lit. "no muere, vive” 25 como en el mito:

RELATO 9

Nilatdf se fue al cielo y cuando ve que parece como anciano,
entra adentro del rancho y cierra la puerta. Al rato abre la puerta y
sale joven. Aiaidj también: cuando se ve viejon, entra en su rancho
y cierra la puerta; cuando se abre otra vez la puerta, sale joven (C.
Gonzalez).

Debe tenerse en cuenta que tal caracterizacién de Nilatdi no parece guar
-dar una relacién necesaria con la nocién cristiana de Dios, aproximandose en
cambio a la que efectuara Pettazzoni para el dios del cielo, donde adquieren
realce los rasgos uranicos 2

Cabe finalmente destacar la diferencia bastante pronunciada entre el ca
récter inactivo de Nilatdi —quien, una vez establecido el actual orden cosrnico,
se retira al cielo- y la naturaleza altamente dinamica de Aiatdi, cuya presencia
y actuacion son constantes. En ese sentido se comprende la vivencia directa y
constante de Ajatdi por parte del Mataco y, reciprocamente, el relativo desin
terés por Nilafdi.

LA APROPIACION MITICA DE LOS BIENES

Buena parte de las narraciones referentes al origen de bienes, técnicas y
relaciones econémicas aparecen incluidas en la mitologia mataca en el conocido
Ciclo de Tokiuai 27. No obstante, en la medida en que también constituyen
centros de interés en el mismo el origen de otras costumbres y tipos de rela
ciones —como por ejemplo, el adulterio, el asesinato y la guer1‘a—, seria evi
dentemente aventurado pretender que coincidan sus términos con los que co
munmente engloba el concepto occidental de economia.

Por lo tanto, si bien enfocaremos aqui con mas detalle los temas que mas
directamente tengan que ver con la produccién, distribucién y consumo de
bienes y con la dimension economica de los servicios, a efectos de destacar el

Probablemente esta teofania sea la deidad del trueno de los tupi-guarani, deno
minada Tupan o Tupd. Ya en el siglo XVI, Thevet alude a que los Tupi costaneros (Tupi
namba) “. . .font mention d'tm grand Seigneur et le nomment en leur langue Toupan,
lequel, disent-ils, estant la-haut fait pleuvoir, tonner." Idéntica concepcién es propia de los
Apapokuva-Cuarani actualcs.

Hunt, 1937: 79 y 36, respectivamente.
Pettazzoni, 1956: 7 y sig.
_ Buena parte de los textos miticos mataco recopilados por Métraux (1939) tnene

en Tokiuai su personaje focal. Palavecino (1940) dedicé una importante monografia al
estudio de este personaje. Califano (1973) aporté nuevos elementos para el analisis de ese
ciclo mitico.
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nexo inextricable que para la conciencia mjtica mataca existe en las relaciones
respecto de los demas —-econémicas 0 no-, oportunamente los destacaremos
como formando parte de los mismos centros de interés rnitico.

Lu pescu

REIATO `I0

Habia gente que no tenia qué comer y eran todos muy flacos,
s6lo comian caraguata (bromelidcea). Las mujeres salian temprano
al monte y juntaban caraguata. Después hacian fuego y quemaban
las hojas hasta que quedaba el hilo, y lo comian. No engordaban.

Viene un varoncito a buscar a una chica. La llama “mama”.

La madre de la chica le dice que lo tenga como hijo. La chica se
queda con él en el rancho de sus padres, sin saber quién es el padre
del chico.

Al otro dia el varoncito se va por ahi, y al rato vuelve trayendo
una cosa que es pescado; pero esa gente no conoce el pescado. Solo
el varoncito, que era el hijo de Chilaj, lo conocia.

Le da uno a la chica que él habia hecho su mama, pero ella
no quiere comer porque no conoce. Entonces el varoncito se lo da
a la madre de la chica. La vieja se decide: agarra el pescado y lo
asa ahi nomas en el fuego. El pescado era gordo y largaba mucha
grasa; las otras mujeres olfateaban el olor del pescado sin saber de
donde venia.

Al rato el pescado se cocina bien; entonces el varoncito le ense
1ia a la vieja a comerlo agarrandolo con una ramita. Prueba primero
él, después la vieja, y le gusta mucho porque es sabroso. Después
come el viejo y terminan los pescados que habia traido el varoncito.

Al otro dia el varoncito dice que va a llevar al viejo a buscar
mas pescado donde van a juntar caraguata. Por la maiiana se va el
varoncito con el viejo y, cuando llegan al lugar donde juntan cara
guata, encuentran un yuchan grande como este rancho. Ahi estaban
los pescados, adentro del agua del yuchan, y al lado estaba Chilaj.
Chilai les dice que agarren pescados con la flecha, salvo el Dorado
que es el Padre de los Pescados.

Como el agua se movia mucho, se aparecian, se levantaban y
salian de repente muchos pescados: y ahi habia que flecharlos. El
viejo empieza a flechar, flechar, flechar, hasta que amontona dos
filas largas de pescado. Lo lleva para el rancho y cuando llega,
empieza a venir la gente, y hace cola. Entonces el viejo invita, mvita,
invita, hasta que todos tuvieron pescado para comer (C. Gonzalez).

RELAT0 II

Tokiuai esta pensando otra vez qué pueden hacer_ los hombres.
Los hombres tenian nada mas que flechas para pillar pescado, pero
ya no se podia flechar porque ahora hay corriente de agua (rio).
Los primeros pescaban con arco y flecha porque no corria el agua,
porque el agua estaba en el yuchan.
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Y Tokjuai habla con toda la gente: —;Pucl1a, chél Ustedes,
ahora que no se puede pillar pescado, estan mas pobres. Pero yo
voy a pensar, voy a pensar. . . Y después dice: —Voy a hacer unas
redes y les voy` a ensenar.

Y hace una red chica y otra red grande; la mas chica para
pillar pescado adentro del agua; la mas grande para pillar pescado
parado en el rio 2

Y siempre se hace asi, como costumbre. Asi ensené Tokjuaj.
Los primeros pescaban con flecha porque no corria el agua
(Nicéforo).

En relacion a la pesca como practica cultural, pese a su diversidad de
personajes y situaciones, ambos mitos tienen en comfm que aquéllos actfian
esencialmente como tesmoforos. Vale decir, en ambos casos proveen a los
Mataco de un producto y de técnicas esenciales para su subsistencia, pero que
hasta la intervencién de los mismos desconocian completamente; también dejan
entrever los relatos la absoluta inintencionalidad de los indios en relacién a

la adquisicion de esos medios.

Un detalle interesante en relacion a la cronologia tautegorica que encua—
dra el horizonte mitico es la referencia del Relate 11 acerca de un preciso
“antes" y “después” en el acontecer de los sucesos miticos; vale decir, la ac
tuacién de Tokiuai, primero como burlador y mas tarde como tesméforo, es
ubicada con alguna precisién luego de los motivos de las aguas y los peces
contenidos en el yuchan, el advenimiento de la pesca y la liberacién de las
aguas Z".

L¤ c¤z¤

REI.A'I'0 I2

Tokiuai esta pensando hacer todos los bichos que hay en el
mundo. Con las manos hace bichitos (insectos), diferentes clases
de sapos; después hace la lagartija, la iguana, ell tata. Después hace
todos los pajaros chicos; después: la cotorra y el loro. Tokiuai sigue
pensando todas las cosas que lc faltan hacer para el mundo, y, de
ahi, va a hacer diferentes clases de palomas.

Después hace el chendi (oculto) y lo oculta bajo tierra para
que la gente lo pille y coma. Y otra vez Tokjuai esta ensenandole

El informante alude a los dos tipos de redes de pesca frecuentemente utilizados
por los indios del rio Pilcomayo: la red de tijera, que emplea el pescador sumergnendose
ompletamente, y la de bolsa, usada en zonas bajas, implicando tan s6lo la mmersién depa red.

Respecto de la técnica de pesca con arco y flecha que el mito (Relate 11) remite
al tiempo de las aguas contenidas en el yuchan, ha sido observada por Nloberg entre los
Chorote de comienms de siglo, coincidiendo con la finalizacion de la estacnon lluviosa (en
von Rosen, 1924: 105). Susnik (1961: 258) menciona esta técnica para las tnbus del
Pilcomayo en general y la pesca con arpén para los Mataco-Guisnay en particular.
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ahi a hacer asado de oculto y a dejarlo encima del encatrado "". Y
ahi deja a uno para que cuide la came, para que no venga otro y
se la coma (Nicéforo).

REIAT0 I3

Tokjuai le dice a la gente: —Ahora tienen que campear en el
monte. Tienen que Ilevar montado para pillar los bichos. Entonces
ustedes van a buscar los bichos y los asustan para que yo los ataje.
Ustedes vayan por aca que yo voy a ir por el otro lado.

Entonces salio una corzuela y los campeadores la vieron; ahi
nomas la alcanzan y la matan. Entonces Ilaman a Tokjuaj y le piden
de parar para hacer campamento. Tokiuai cuerea la corzuela y deja
toda la came para los arboles.

Vuelven a cazar y sale el Suri (fnandu). Los campeadores lo ven
y ahi nomas Tokiuaj ya esta bajandolo y lo pilla. Tokiuai alcanza
la gente y encuentra el suri muerto. Lo cuerea y la gente le da solo
las pa.tas, la cabeza y las plumas, quedandose con la came. Tokjuaj
queda conforme y les dice: —Buer1o, ahora vamos a descansar un
dia y después vamos a campear otra vez. Ahi nomas Tokiuai cocina
Ia cabeza y las patas y los demas comen la carne.

Ala mariana siguiente llama otra vez a la gente: ——Ahora tienen
que campear a pie nomas, sin caballo. Asi agarran iguana y piche.
Tokiuaj ensefra a campear y a pillar de a pie todos los bichos chicos
que estan en el monte. La gente va acostumbrandose. Por eso ahora
nosotros campeamos.

Y Tokjuaj les dice a los comparierosz —Ahora, para campear,
cada uno tiene que tener un perro con una soga al cuello para que
tire. Van otra vez a cazar y Tokiuai va adelante; habla con los pe—
rros y les ensefna como tienen que buscar los bichos. Y de ahi los
perros olfatean todos los bichos que hay y los buscan. Asi cazan un
quirqujncho. Por eso nosotros nos acostumbramos a todo lo que nos
mostro Tokiuai y campeamos asi ahora.

Después vuelven a cazar. Tokiuaj cambia de gente para ense
riarles a cazar a otros. Y por alla Tokiuai pilla un chancho majano
y les dice: —dHan visto? Este bicho es mas grande; tienen que
buscar varilla que se meta en el animal, para que no se lastimen los
perros. Asi hace flechas y arco y les enseiia a matar los animales
a flechazos.

Tokjuai va llevando a otros hombres para que todos aprendan
a cazar y les dice a los mayores que tienen que enseriar a los jévenes.
Y asi es ahora (Nicéforo).

En cuanto a la causa del contacto de los indios con los bienes de caza,

ésta es exactamente la misma, segun los mitos, que la de los productos de la
pesca. O sea, tanto la creacién de los animales, como la adquisicion de las téc
nicas de captura y conservacion del producto, y las reglas de distribucién, de
rivan directamente de la actuacion y de las ensefnanzas de Tokiuai.

Plataforma empleadu para el desecado de Ia came y del pescado, practicamente
caida en desuso en nuestros dias.
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Asimismo el tabu alirnenticio sobre la carne de corzuela, sexialado por Mé
traux, quien afiade que se ignoran sus motivos 3*, al menos implicitamente pa
rece tener su correlato en uno de los mitologemas del Relato 13; en efecto, se
sefiala que Tokiuai dejé para los érboles la carne de corzuela.

Sintométjcamente, la descripcién de la génesis de los animales a manos de
Tokiuaj, en el Relato 12, se detiene especialmente en las especies utilitarias, en
los animales en contacto mas intimo con los indios “

En cuanto al Relate 13, los conceptos del mito parecen establecer ima co
rrespondencia bastante precisa entre el poderio de las respectivas especies y la
magnitud 0 efectividad de las correspondientes técnicas de caza. Asi, mientras
que la caza de a pie es formulada miticamente para los animales pequefnos, la
caza de a caballo expresamente la reserva el mito para los animales mayores que
viven en manadas, tal como se da en el acontecer etnografico.

En relacion a la organizacién economica de la cultura mataca, cabe serialar
la mayor importancia revestida por la caza a pie, en razon tanto de sus funda
mentos miticos, de la falta de relaciones sociales aptas para aglutinar grandes
grupos de camdores, como por la no constitucion de un complejo ecuestre com
parable al de los Mbaya-Guaycuru del s. XVIII. En efecto, asi como la adopcién
del caballo implico una verdadera revolucion en el género de vida de estas
etnjas, los Mataco-Mataguayo en cambio conservaron sus reducidas agrupacio
nes y el caracteristico ritmo econémico estacional °“. La integracién de ese com
plejo parece derivar de la armonizacion en el contexto cultural Cuaycuru de
ciertas tendencias a reforzar la organizacién social, reajuste institucional indis
pensable para el éxito en guerras y pillajes de cierta magnitud. Esas tendencias
se manifiestan con claridad en la institucién del cacicazgo general y en los
fuertes procesos de diferenciacién y estratificacién social 3*. Entre los Mataco,
la falta de esos principios de organizacién tiene su correlato en el escaso auge
de las guerras de conquista y en la asimilacién de los cautivos en calidad de
pares. A la jefatura hereditaria guaycuru, ejercida sobre numerosos grupos lo
cales y esencialmente basada en la iniciativa bélica, corresponde entre los Ma
taco la jefatura circunscripta al grupo local, preferentemente no hereditaria y
fundada en los poderes shamanicos. Su organizacién social connota en el plano
de las actividades econémicas sus propiedades fundamentales; vale decir, las
unidades de produccién se erigen sobre la base de los grupos familiares y no
sobre la del grupo local que caza colectivamente, como entre los Mbaya—
Cuaycurfi.

Métraux, 1963: 261.
La nocion de lo étil obviamente trasciende a la enmarcada en términos estricta

menu: econémicos. En tal semido, el Sapo, cuyo origen es remitido a Tokiuai (Rclato 12)
es el que ha hecho factible la fecundidad, gracias a la accién de este ultimo (Relato 28).
Seguin informacion directa de Celia Mashnshnek es por ese motivo que aim hoy se incita
a los chicos a no molestar a los sapos en sus juegos.

*'” Métraux, 1963: 203.
La caracterizacion del momento ecuestre en la historia de la cultura guaycurfn lm

sido esbozada en otro lugar (Cordeu y Siffredi, 1971: 15 y sig.).
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Volviendo ahora al comentario de los relatos, es de notar que también el
aprendizaje de su unico animal doméstico prehispanico, el perro, tiene que ver
con la caza y por ende con el mito y las ensefianzas de Tokjuaj. El tema se cine
eu este caso a la estruotura de “el dato como el otro" 35; el perro es un tai a quien
Tokiuai ensena su lugar y contribucion para su vida en comun con el hombre.
En el Relato 23 se retoma el tema del advenimiento de los perros y de las ga
llinas, ratificandose un ejemplo mas del principio general de reciprocidad que
regula todas las relaciones culturales. Segun dicho relato tan solo fueron ani
males domesticables aquéllos que, poseyendo ya la comprensién del lenguaje
mataco, lograron entablar ima comunicacion exitosa con Tokiuaj. Reciproca
mcnte, las vacas que para la conciencia mitica s6lo dominaban el espanol, que
daron unicamente para los blancos.

aaa zwssas
·"‘

R1 ..=.

_

"’¥~;l ,•» i Z

jt__.Y" 42

i‘· in I

W %—;°~t_·j& K; *·*%_§§_

Fotografia Nv 2: Mataco disponiéridose a comer rodeado por los perros que no
suelen recibir nada. Foto: Lic. ]. Braunstein.

L¤ recoleccién y lu horticulturu

REIATO `I4

Antes nosotros comiamos cualquier fruta del monte. Antes el
mistol no se jimtaba; si uno queria juntar el mistol, entonces se
agarraba un palo y se golpeaba; entonces, el mistol, sabiendo que
uno quiere comer, poniendo abajo la yika (bolsa), el mistol se
caia y veuia solo. Entraba en Ia yika solo.

Bormida (1969-70: 2.3-24), retomando a Kelsen, se refiere a Ia estructura de "el
dato como el ot:ro”. La misma alude a la concepcion social del mimdo propia de la con
ciencia mitjca. Asi, las relaciones de los hombres con los animales y con las cosas son vividas
y definidas como relaciones enue personas, y, por ende, comportan un cor-respondiente
contenido de normatividad.
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Pero, cuando Tokjuai vio que era asi, no le convino. A Tokiuai
no le interesaba que hiciésemos asi; queria que si queriamos comer
el fruterio del mistol, lo jimtaramos.

Antes no se juntaba nada: ningfm fruto. Y Tokiuai hizo que
ahora, cuando uno quiera juntar mistol 0 cualquier otra fruta, tenga
que juntarla despacio nomas.

Habia otra cosa que es la semilleria de la fruta para sembrar:
sandia, zapallo, poroto. Antes, cuando uno queria sembrar, bus
caba una flecha y tiraba el fruto al suelo. Las semillas caian aden
tro del suelo y abi se quedaban. A los dos 0 tres dias que habian
terminado de sembrar, la fruta salia sola nomas.

Cuando Tokjuaj vio como era eso, no quiso porque no le con
venia. A Tokjuaj le interesaba que si uno queria sembrar, buscara
un palo para cava: el suelo y poner la semilla. Desde entonces
tenemos que hacer asi para sembrar. (E. Garcia).

Cabe destacar en este relato dos temas centrales. Por una parte, la no
cion tan frecuente en mitologia de una era de felicidad en que el hombre
no debia esforzarse duramente para obtener el sustento; la subversion de
este orden de cosas es atribuida en este caso a Tokiuai en su rol de burlador 3
Por la otra, la inclusion en un mismo contexto de dos actividades homologa
bles para la conciencia mitica mataca: la recoleccion y el cultivo, actividades
que, desde otro éngulo, reflejan dos horizontes historico-culturales netamente
diferenciados.

Las distintas versiones del mito de la liberacion de las aguas primigenias
contenidas en el yuchan, a raiz de la transgresion del tabu impuesto por
Childi de no dar muerte al Padre de los Peces (el Dorado), contienen tam
bién un conjunto de temas vinculados al origen de los vegetales silvestres y
otros bienes que son recolectados, como la miel. En efecto, una vez liberadas
las aguas por Tokiuai, Childj le ordena que procure detenerlas clavando una
vara, pero Tokjuai no lo logra y, para escapar a la inundacién, se transforma
en sucesivas especies animales y vegetales; pese a ello, sucumbe a las aguas,
castigo que intencionalmente parece haberle propinado Childi. Del cuerpo
sumergido de Tokiuai, el Senor de las Aguas extrae algunos organos que se
transforman en vegetales silvestres y en panales de miel.

RELATO 15 (fmgmento)

.Después Childi mete la mano en el agua porque Tokiuaj ya
se murio ahogado; y con la mano agarra las tripas de Tokiuais las
saca del agua y las tira encima de un arbol. Entonces las tripas
esas forman como bejuco. Antes no se conocia ni harina ni azucar
y sc comia ese bejuco (Bartolomé).

También Califano (1973) sefnala la conciencia de un tiempo edénico y lapposte
rior "caida" a manos de Tokjuaj.

174



.Sigue el agua. Tokjuai se cambia en porongo y se deja estar
I encrma del agua. De ahi se viene el viento, viento fuerte para secar
el agua. Después de eso Tokiuai se murio.

A1 rato viene un chico a jugar con el agua; pone la mano en el
agua y saca las tripas de Tokiuai que se habian hecho bejuco, comi
da para nosotros los pobres. Entonces nosotros ya tuvimos para
comer (]. Bazan).

REIATO 17

Tokiuai hace flechas para pillar pescado. La gente tiene miedo
que pille el pescado mas grande (el Dorado); ellos solo agarraban
los mas chicos. Cuando la gente se descuida, Tokiuai flecha al mas
grande. Se raja el yuchan y sale el agua. El Duerio del Pescado
(Childi) se enoja y lo echa. El agua se lleva a Tokiuaj, y después
vuelve al yuchn otra vez.

Childj pone las manos en el agua porque quiere saber si
Tokiuaj ha muerto. ;Y, claro, T okiuai ha muerto! Las aguas han
vuelto y traen todas las tripas y todos los menudos de Tokjuaj.

Lo primero que agarra Childi es la cabeza de Tokiuai, que sale
como panal de lechiguana. Lo pone arriba de un arbol y ya estan
saliendo las lechiguanas (avispas meliferas).

Después Childj pone otra vez la mano en el agua y saca la panza
de Tokjuai, que sale como bala de monte. Y ya salen las avispas.
;Tienen miel para dulce!

Después pone otra vez la mano, y saca los menudos de Tokiuaj.
Y esos son los palitos pegados que comemos nosotros. Y de la tripa
de Tokiuai sale bejuco, que nosotros también comemos. Y de ahi,
Childi saca el culo de Tokiuais y salen las viboras. Del pingo (penis)
de Tokiuaj sale la ampalagua (Nicéforo).

Entre los Mataco, un ciclo mitico diferente a la tematica en torno a la

liberacién de las aguas es el que agrupa una serie de destrucciones apoca
lipticas. El mismo, que desde cierta perspectiva es un ciclo cosmogénico —como
lo seiialéramos anteriormente—, incluye también motivos referentes al nuevo
origen de los vegetales, debiendo notarse que éstos son mas bien referidos a
las acciones intencionales de un tesmoforo. En tal sentido se alejan bastante
del tipico mitologema agrario acerca del surgimiento de los vegetales utiles
de los miembros del cadaver despedazado de una entidad potente”, mitolo
gema que en cambio denota claramente la tematica arriba aludida.

RELATO 18 (conlinumién del RELATO I)

(A raiz de la destruccién por fuego) . .. La tierra quedé pe
lada. No habia nada. Los arboles estaban todos quemados, ni si

Aludimos a uno de los rasgos esenciales en la caracterizacién de la “deidad dema",
tal como la efectuara Iensen (1986: 106 y sig.) en relacién a los horticultores de tubérculos.
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él y el cielo. Entonces empezo a buscar la otra gente; pero en
todas partes silencio, porque no habia nada. Se habia quemado
todo y la demas gente habia entrado bajo tierra.

Entonces a lo ultimo busco un pajarito que se llama Tapiatsol,
y, cuando lo encontro, lo trajo. Tapiatsol busca brasitas de fuego
y las pone en la tierra como plantas. Después se hace un pimpim
(tambor) para tocar. Y entonces Tapzlztsol se acuerda que hay
tormenta y toca el pimpim todo el dia y toda la noche para que
venga 3*. A lo ultimo llueve, cae mucha agua, y las brasitas brotan.
Cuando él ve que estan brotando, sigue nomas pimpeando, y, el
agua no para: ;Meta llover! Hasta que por ahi, en tres dias, sale
un arbolito de Algarrobo. A los cuatro dias ya esta mas grande y
ya tiene sombra. Y, al ver que hay sombra, salen de bajo tierra un
hombre y una mujer. Tapiatsol sigue pimpeando y el Algarrobo
va aumentando y ya hace mas sombra. Entonces salen como cinco
hombres y las cinco mujeres, hasta que crece mas el arbol y la
gente no para de salir: sale a cada rato de bajo tierra.

.-, J

Fotografia Nv 3. Vivienda actual de los Mataco, construida a imitacion del
rancho criollo. Foto: Lic. ]. Braunstein.

Cuando Tapiatsol ve que el arbol esta muy grande y hay mucha
gente, corta una rama y la planta en otro lado. Ahi nomas $1gUB
pimpeando; y la rama va aumentando, aumentando, y entonces sale
un Yuchan. Después sale mas gente al ver que ahora hay otra

Taplatsol emplea los procedimientos clasicos del shaman mataco con el propésito
de lograr la renovacion vegetal. Por otra parte, la capacidad de controlar los fenémenos
atmosférlcos es uno de los atributos mas caracterlsticos de los shamanes del Chaco, como
ya lo notara Métraux, 1967: 113.
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rama y la planta en otro lado; sigue pimpeando para que crezca y
dé sombra, y entonces salen muchos. Y asi, hasta que hubo tres
arboles; entonces Tapzhtsol dejo de pimpear.

Por ahi se acordo que la gente no tenia pasto para hacer
ranchos. Busca las puntas de las ramas, las corta y las planta. Sigue
pimpeando y entonces llueve otra vez: brotan ramitas y sale el
pasto. Cuando esta grande, corta pedazos de pasto y los planta en
otro lado,‘ hasta que crecen mucho. Entonces busca ramas y saca
pasto para hacer rancho, para que la gente no se moje. Les ensena
a poner primero las ramas y después el pasto. Y, a lo ultimo, ya
habia muchos ranchos.

Pero la gente no tenia nada para comer. Entonces Tapiatsol
se acuerda de tocar el pimpim, y, como es poderoso, hace salir
frutos de tasi. Pero la gente no sabe nada y T apiatsol le ensefia:

Ya ahora tenemos algo para comer: hay fruta. Les ensena a hacer
horqueta con palos, para agarrar el tasi. Asi sacan tres frutos de
tasi, pero no habia nada de fuego para ponerlos a asar.

Entonces Tapwtsol les hacc busca: un palito; le hace un agu
jero, y, con otro palito frota hasta que sale un poco de humo; pone
un trapito, se cao una brasa y se prende fuego. Asi la gente aprende
a hacer fuego y asa el tasi. Y, por eso hay fuego: porque lo hizo
Tapmtsol. Entonces, como él es poderoso, y hace todas las cosas
para comer, la gente lo llama “Patron Grande".

Pero, como hay mucha gente, quiere hacer otras cosas mas.
Busca el pimpim y toca; pimpea un dia y otro dia, y, como a los
tres dias, salen semillas de zapallo, de anco, de sandia, de melon,
de poroto. Parece que las cosas que estan bajo el suelo oyeron el
pimpim, y, entonces, salieron.

Tapzhtsol ensena a la gente a plantar las semillas esas. Busca
palo para hacer un arco y cafnas para hacer Hechas, y enseiia a la
gente a hacerlos. Les hace tirar las flechas al suelo: cuando la fleqha
se clava, sale la semilla; al sacar Ia flecha, la semilla brota 3**. Por
cada tiro salia una clase distinta de planta, hasta que a la semana
ya esta lista la fruta y no le falta nada a la gente (G. Gonzalez).

Al igual que T apmtsol y en alguna medida Tokfwai, Chilai agrega a su
actuacion especifica como Senor de las Aguas y de los Peces la de un verda
dero tesmoforo, dimension esta que pudiera deberse a una extension de atri
butos. Tal es precisamente el caso de una narracion acerca de la adquisicion
de las plantas de cultivo:

REIATO I9

Antes la gente se moria de hambre. No sabian qué comer y
pensaron —Qué podemos hacer. . . Qué tenemos para comer. . . Ellos
tampoco sabian pescar. Y asi sufrian yendo por ahi. .. Y después
vino un hombre, pero la gente no lo ha visto al hombre que vino.
Vino de noche. Era Chilai.

Notcse el paralclismo con la técnica mitica del cultivo mencionada en el Relato 14
por otro informante, asociada a.ll·i a una época paradisiaca.
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Después, cuando amanece, ya esta con los muchachos y ellos
tienen miedo del hombre que ha llegado. Se afligen: —éQué hombre
sera éste? Es hombre lindo, limpio, hombre donoso. Empieza a
hablar con los otros, pero habla como nosotros. Entiende bien el
idioma mataco: él entiende todo, pero no es como mataco. Era un
hombre rubio. La gente tiene miedo del hombre.

Después el hombre ese ya llama a todos, hace reunir a todos los
paisanos: —Ustedes tienen que venir a escuchar mi palabra. Yo voy a
contar algo. Y los muchachos van a escuchar al hombre. —Aqui trai
go cantidad de semillas: ésta se llama semilla de sandia y esta otra,
semilla de anco —él explica—, ésta es de choclo, ésta de poroto. Yo
voy a ensexiar también como se planta.

Y después, al dia siguiente, él va a ensefiar a los paisanos como
sembrar. Y bueno: ahi estan sembrando los muchachos en campo
limpio. Un dia trabajan sembrando semillas y al dia siguiente ya
brotan: salen plantas. Hay plantas de choclo, de sandia, de poroto,
de todas las plantas salieron.

Después Chilai dice que mas o menos en tres dias ya van a tener.
fruta. Y al dia siguiente ya siguen las plantas, pero ya tienen fruta.
Y en tres dias ya estan listas las sandias. Otro dia mas y ya Chilai
llama a las mujeres con las yikas (bolsas) y él explica como se saca
la sandia. Enseria a las mujeres como se lleva la sandia en bulto.

Y después Chdaj dice: —Yo vine porque yo sabia que ustedes
tenian sufrimiento, por eso yo vine a explicar y traje semillas para
ustedes, para que después las semillas que yo traje se multipliquen
y ustedes también. Ustedes van a ser igual que las semillas: se van
a ir multiplicando hasta que sean muchos, sean millones de gente.
Y después dice: —Yo voy a venir mafnana otra vez. Y les recomienda
a los muchachos que cuiden las plantas: —Siempre se van a terminar
porque hay calores y siempre se secan las plantas. Pero ustedes
tendran que cuidarlas, porque tengo un compafnero que cuando uste
des necesiten agua —y tendran que contarmelo— les mandara agua
para regar las plantas para que no se sequen. Y ahora me voy a ir,
pero siempre que se sequen las plantas tendran que acordarse de mi,
que yo voy a mandar agua para que riegue las plantas. Asi que
todos los aiios ustedes van a trabajar en eso nomas para que tengan
qué comer.

Y hay fruta, cantidad de fruta. Y Chilai explica: —Cuando haya
muchas frutas de maiz o poroto, tendran que desgranarlas y gu_ar
darlas. Tendran que hacer trojes para guardar ahi las semillas y las
frutas, para que después, cuando se sequen las plantas, ustedes tengan
qué comer. Y, después, Chilai se va.

Luego de haber expuesto y comentado sucintamente un conjunto repre
sentativo de relatos referentes al origen y adquisicién de los alimentos y bienes
vinculados con su obtencién, resta ahora examinar dos dimensiones conexas
de este foco del horizonte mitico.

En primer lugar, es necesario diferenciar dichas narraciones en relacién
a los prototipos miticos que incluyen, referibles a su vez a presuntas diferen
cias histérico-culturales.
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En scgundo lugar, sc hacc mcnestcr cxaminar lcs papcles dc la pcsca y
nl , la rccolcccnon en la cconomia y cn el mundo mit1c0 mataco, tratando dc
dcscntrafiar su rcciproca. vinculacién histérica.

Rcspccto a I0 primcro, los dicz relatos cstudiados cn esta scccién -1113

mcros 10 a 19- sc agrupa.n rcspcctivamentc cn tomo a dos csqucmas miticos
*"

muy caractcristicos

a) Los bicncs dc subsistcncia, el utilajc y las técnicas indispcnsa—
bles para su obtencién, transformacién y conscrvacién son dc
bidcs geuéricamcntc a un tcsméforo 0 a un pcrsonajc que cn este
contcxto dcsempcia cl papel dc tal, quicn se los otorga a los Ma
taco a mancra dc “d0n"

nemo I rzsmurono

10

11

12

13

18

19

Hijc dc Child]

Tokjudj

Tokiudi

n r E M E s

- pcscado
coccién del pcscado
técnica de pcsca con arcc y flccha

rcdcs de pcsca (de tijcra y dc b0Isa)
técnicas dna pesc:1 cou redcs

animalcs dc caza pequcfnos
*écnicas dc cam de animalcs subterxaneos

»-asado y desccacién del 0cult0

Tokiudi I técnica de caza dc animalcs mayorcs
técnica de caza dc animalcs mcnorcs

clomssticncién del perm como auxilia: de can
empleo de arco y flechas
reglas de distribucién del producto

Tapiatsol reconstruccién de vegetales silvestres
reconstruccién de plantas cultivadas
técnica de recoleccién con horqueta
fuego y coccién del tasi
técnicas miticas de la horticultura

técnica de construccién de la vivienda

— plantas cultivadasChiléi
técnicas agricolas
division del trabajo agricola por sexos
conservacién de la cosecha en trojes

Queda excluido de estos dos esquemas el Relate 14 que sefnala el pasaje de mma
situaciéu de facilidad a 0Lra de necesidad. Ver las Conclusiones.
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b) Rclatos cn los cualcs cl origcn dc bicncs silvcstrcs rccolcctables,
como cicrtos vcgctalcs y la micl —adcmés dc algunos reptiles
son remitidos a la transformacién de los érganos del cadéver de

Tokjuaj. En este sentido, dichas uarraciones coinciden puntual
mente con el esquema mitico del origen de los vegetales propio
de los horticultores de tubérculos, segnin el cual surgen del ca
déver despedazado de la deidad dema*

RELAT0 I DRGANO

15

16

17

— intestines

— intestinos

— intestines

— menudos

- cabeza

- abdomen

zsrzcrz Acrun

bejuco (epifita comestible)

— bejuco

- bejuco
tuberosas silvestres comestibles

panal de avispas lechiguanas (miel)
panal de avispas "bala de m0nte” (miel)

Cabe destacar la analogia de formas que el mito establece entre los ér
ganos y los elementos en que se transforman: las lianas y los intestinos; la
forma de continente redondeado que poseen en comun la mbeza, el abdomen y
los panales; los menudos y los tubérculos.

En lo que hace a la presunta constitucion histérica de uno de los actuales
contenidos del horizonte mitico: la nocion de pesca, el relato 10, confrontado
con otros indicios, plantea un problema interesante. Asi, el mito hace referencia
a un “antes" en que se subsistia solo gracias a la recoleccién y a un “después"
en el cual se toma conocimiento de los peces comestibles —y en cierta medida
de sus técnicas de captura— gracias a tm “don" del Hijo de Chddj. A este res
pecto resulta significativo hasta qué punto se recalca el metamensaje de la
adopcién del chico por los indios.

Recordemos ademas que en el tiempo primordial los peces estaban con
tenidos en el tronco del yuchan y que al ser liberados por Tokiuaj corren desde
entonces en el lecho de los rios, los cuales a su vez se constituyen como tales.

Ahora bien, nos parece probable que dicha referencia pudiera corresponder
al recuerdo mitico de la época hispénica, en la cual los Mataco situados en la

]ensen, 1966: 106 y sig., Bormida (1973, 1974 y 19(I5) estudié cl proceso de
transformacibn de deidades de tipo dema en entes actuales entre los Aoreo del Ch
yaco boreal. Idéntica temética ha sido analizada por Mashnshnek en relacién a los Mataco (1973) y por t
nosoros res ecto de los Chorote (Siffredi, 1973). Entre los Mataco montaraces de El Qwvhdlbraco, Anés Pérez Diez reunié una serie de narracioues dd
one aparece el as ecto ¢{$7rT).vnnculad0 a flguraciones unimalisticas (Expedicién del Instituto de Antr0p0l:>§i¤.
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zona arida y seca del hinterland chaquefno, son desplazados luego hacia los
rios Pilcomayo y Bermejo ‘

En el texto del Relato 10 y en rigor en la totalidad de la tematica en torno
a la dispersion de las aguas, dicho incidente bien pudiera corresponderse con
el tema del yuchan, homologado a los ojos de agua y lagunones interiores re
dondeados de la zona arida, y que se integra con la nocion correspondiente de
las aguas liberadas altomar conocimiento de los rios. Asimismo, el enraizamiento
del tema del arbol del mundo en la mitologia mataca, asimilado también a un
yuchén, podria agregar a sus notas propias la de continente de bienes.

Estas hipotesis pueden ser reforzadas con un argumento lingiiistico. En
efecto, pese a que la pesca represente actualmente uno de los medios de vida
principales de los Mataco riberefios, la estacion durante la cual abunda: de

mayo a octubre, de manera aparentemente paradojica es denominada por
éstos lopethl, cuya traduccion literal segon Fock‘“ equivaldria a “nada para
comer .

La expresion seria coherente en la perspectiva del ciclo de la recoleccion
que va desde octubre a enero; vale decir que la voz lopethl tan solo adquiere
sentido en un género de economia en el cual falta por enfero todo tipo de
bienes silvestres, durante la temporada que por el contrario hoy en dia suplanta
prccisamente otra actividad, es decir, la pesca.

Lus relaciones econémicus y su expresion mificu

El material con que contamos no proporciona demasiados elementos res
pecto de la dimension mitica de las relaciones economicas, en especial en lo
que hace a las reglas de propiedad de los medios de produccion y de los bienes.
No obstante, algunos relatos iluminan suficientemente los fundamentos de catac
teres culturales como las reglas de la division sexual del trabajo, la obligacion
de la reciprocidad y el don en la distribucion de los bienes, algunas normas
para la reparticion de los mismos, etc. Veamos seguidamente algunos ejemplos:

REIATO 20

Tokjwdj esta pensando qué pueden hacer las mujeres. Va con una china al
monte a juntar chaguar y como no tienen donde echarlo para llevarlo, lo traen
al rancho en los brazos.

Le sacan la basurita y Tokiuai le ensena primero a meterlo en el agua
sobre el fuego. Después busca un pedazo de fierro y le hace raspar el chaguar
(bromeliacea) hasta que quedan los hilos. Después le ensefia a tejer la piol;1
para hacer la yika (bolsa).

Fock, 1966: 92. Susnik hace coincidir la expansion de los Mataco hacia los rios
con la segmmda mitad del siglo XVI, desde un protohabitat noroccidental con presimtas
caractexisticas de campo abierto (1961: 42 y sig.).

*3 Foclt, 1966: 92.
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Tokjuaj vuelve al monte a buscar cascara de arbol para tefiir la piola.
Vuelve al rancho, la amontona, y le enseiia a la china a machucarla. Una vez
machucada la pone eu un porongo con agua y echa la piola adentro para que
se pinte.

Después Takjuaj busca frutas de guayacan, y la china esta otra vez machu
cando. Entonces (del fruto) sale como pintura negra “ y de la cascara sale pin
tura colorada. Le hace entreverar las piolas de los dos colores para tejer la
yika (Nicéforo).

De esa manera, las ensefianzas de Childi, de Tokiuai y del Hijo de Childi,
respectivamente, confinan la siembra y el cuidado de los cultivos, la caza, la
pesca y manufactura de redes como actividades esencialmente masculinas, tanto
que la cosecha y su almacenamiento, la coccion de alimentos, la recoleccién e
hilado de la fibra de chaguar son tareas que el mito deja a cargo de las mujeres.

El principio general de reciprocidad que rige las relaciones entre los hom
bres, las cosas, las palabras y el orden mitico del mundo subyace repetidas
veces en las situaciones tzipicas de los relatos estudiados. Nos referiremos, en
consecuencia, a las nociones de reciprocidad en relacion a la distribucién de
los bienes, a la retribucion de un servicio, a. la compensacion por las infrac
ciones al orden mitico del mundo y a la homogeneidad del campo semantico,
condicion ésta sine qum non para que las palabras puedan intercambiarse.

En cuanto a lo primero, recordemos los ejemplos de los Relatos 10 y 13,
donde se suministran respectivamente las pautas miticas del don y de la distri
bucion equitativa de los productosz la reparticién del pescado por una parte;
la distribucién del animal cazado, por la otra.

Respecto a la retribucién de un servicio, veamos seguidamente el Relato
21, que subsidiariamente ilustra sobre la vigencia del principio de la venganza
legitima:

REIATO 2]

Habia un pajaro, Fwentaj (candor), que vivia en una cueva
y sabia comer a todos los hombres. Asi que Tokiuai busca a Gavilan
para hablar con él y pedirle que pille a Fwentai. Entonces Gavi
lan busca un piolincito y se pone cerca de la cueva. Y ya viene el
pajaro ese, ya esta saliendo y quiere matar a Gavilan. Dan vueltas
y Gavilan no lo puede pillar. Y por ahi Gavilan saca un palo y se
lo mete en el costado; le golpea la cabeza y lo deja con las alas
abiertas, muerto... Ya esta muerto Fwentai y Tokiuai esta con
tento. Gavilan le corta las alas, las patas y las ufias y ahi nomas
se las entrega a Tokiuai. Asi que Tokiuai decide mostrarselas a toda
la gente de la tolderia mas grande, para que vean que ya esta muerto.

Y Tokiuai, ya bien contento, presenta a Gavilan a toda la gente
para que le paguen. Todos esos van a pagar. Tienen que pagar a
Gavilan porque el Bicho ese (Condor) siempre comia a alguno de
sus hijos o hijas. Entonces ya esta pagado el Gavilan. Y, por Ia ma

Del fruto del guayacan se extrae una tinla de color negro, utilizada en el Chaco
para tefnir la fibra de chaguar.
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nanita, Gavilan llama otra vez a Tokiuai para que lo llevc. Quiere
que Ie paguen. Asi que se van juntos y entonces toda la gente paga.
Van pagando con chivas, con caballos, con potrancas. Y después,
Gavilan ya tiene muchas cosas y se pone mas contento: gya esta
rico! (Nicéforo).

Es en este contexto donde debemos ver entonces el entramado de la am

plia circulacién de bienes por dones y retribuciones reciprocas que tienen lugar
entre los indios *5. Asimismo, puede referirse a idénticos motivos su permanente
reclamo de regalos en sus relaciones con los blancos, que, en el caso particular
de la encuesta etnografica, retribuyen a su vez con informaciones.

En relacion a Ia reparacion que en todos los casos debe darse a las infrac
ciones de los taba, las cuales, a su vez, alteran el orden mitico del mundo,
viene a colacién el siguiente ejemplo:

REMTO 22

Hay una mujer que tiene Ia regla (menstruacion). Entonces
viene Tokiuaj y le dice: —Usted ahora no sale afuera. Quédese
adentro; si Ud. sale afuera, el Arco Iris (lewé) ya va a hacer ma
canas, ya va a enojarse Lewé. Y de ahi la mujer no cree lo que
dice Tokiuai, y entonces sale lejitos para afuera. Al rato vuelve otra
vez a la casa y ahi nomas se sienta.

Y entonces, prontito, ya viene nublado; al ratito ya esta lloviz
nando, llovizna muy fuente. Cae tormenta fuerte y de ahi ya esta
tronando, meta tronar. Entonces ya se sacude este mundo.

Y de ahi Tokjuai bien afligido esta. Después busca a los otros
muchachos. Los muchachos sacuden los porongos para que Le~w6
pare Ia lluvia y el temblor *°. Entonces el Arco ya esta parando, se
le pasa el enojo y ya esta tranquilo.

Y Tokiuai les dice a los hombres que curen la tierra, soplando
sobre la tierra. Entonces Lew6 ya esta conversando; —Bueno, me
jor que me paguen a mi. . . Y pide un trapito bien colorado. Tienen
que pagar para que se le pase el enojo. Entonces el marido de la
mujer esa le da un trapito. A Lewd se le pasa el enojo y queda
tranquilo el mundo. (Nicéforo)

Es un tema caracteristico de la religiosidad de los Mataco y en general
de la de todos los indios del Chaco, el de la estrecha relacién existente entre

la menstruacién y la aparicién a causa de la misma del Arco Iris, figurado como
una temible serpiente mitica". De ahi parte de las precauciones, reglas y
tabues alimenticios a los cuales ha de someterse la mujer.

EI tema de la reciprocidad ha sido desarrollado extensamente en relacién a los
Chorote (Siffredi, 1975).

Notese la identidad de procedimientos en relacién a Ia curacién shamanica. Ade
mas, los temblores de tiemn son claramente homologados en el mito a su enfermedad.

*7 Métraux, 1963: 367.
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Uno de los relatos que refiere el origen y adquisicion de los animales
domésticos y hace también mencion a algunos detalles del conflicto con los
criollos, aclara bastante la nocién de reciprocidad implicita en la posibilidad
misma del lenguaje:

REIATO 23

Tokiuai fue a juntar vacas y a traerlas para que tuviéramos
nosotros, la indiada. Tokiuai no habla bien castilla y cuando en
cuentra al vacuno dice: —Muu, muu, muu. . ., pero el vacuno no
comprende porque él habla castilla. Y por ahi viene un chaqueno
con guardamonte, y al ver los animales que teniamos nosotros, dice:

;Vaca, vaca! Entonces ya estan disparando las vacas, las vacas
se van nomas: comprenden lo que dice el chaqueiio y por eso se
van només.

No comprenden el idioma de nosotros y ya no quieren saber
nada. Después que llega el chaquefio, se van todos los vacunos. Y
los pobladores chaquefios quedaron todos duenos de vacas y nosotros
s1n vacas.

Otra vez Tokiuaj junté todas las perradas para darnos los perros
a nosotros. Entonces nosotros llamamos los perros, y los perros com
prendieron lo que deciamos nosotxos y se quedaron con nosotros.
Y por eso quedan varios perros.

O`tra vez Tokiuaj penso juntar todas las gallinas y pollos para
darlos a nosotros. Y de ahi amontoné todas las gallinas y pollitos.
Entonces nosotros gritamos —gClu, clu, clul, y ya estos bichos com
prendieron lo que hablamos nosotros. Entonces esos van a quedar
para nosotros. ( Nicéforo)

En efecto, los animales que poseen los Mataco casi exclusivamente son los
perros, las aves de corral y algunas cabras. De tal manera el mito vcndria a
validar una de las circunstancias historicas que van conformando el acontecer
cconomico actual de la etnia.

LOS NEXOS SOCIALES

Por el momento no contamos con narraciones que hagan referencia a cuali
dades globales de la organizacién social, como pudieran ser los principios de
organizacion de los grupos locales, de regulacion de la exogamia, de diferencia
cién interna, o de legitimacion del poder.

No obstante, el Relato 13 alude implicitamente a una virtual division de la
poblacion cn por lo menos dos clases de edad —“viejos" y “j6venes”— cn rela
ci6n al aprendizaje de los segundos que, de acuerdo a los términos del mito, han
de cumplir obligatoriamente los primeros. Asimismo en el Relato 1 se hace refe
renciu a los poderes deliberativos de los ancianos y a sus prerrogativus en lu
toma dc decisioncs con respecto a los restantcs miembros del grupo.
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Tres de los relatos estudiados remiten al plano de la justificacion mitica el
origen de grupos étnicos muy distintos y el de las diferencias entre “blancos"
e “indios". En uno de ellos, que se integra a la tematica apocaliptica antes alu
dida, se menciona una destruccién ignea y la posterior reconstruccion de la ve
getacion y de la especie humana a manos de Tokiuai, dandose lugar seguida
mente a procesos de diferenciacion e individualizacion étnica:

RELATO 24 (frugmentol

.siguen andando y Tokiuai les dice que pronto van a llegar
al lugar donde van a vivir. Llega mas gente hasta el atardecer:
son tantos que no tienen comida para todos.

Al amanecer Tokj-uaj desparrama la gente y manda a las parejas
en distintas direcciones. Cada pareja es de otra clase. Una se llama
'[`oba y tiene otro idioma. Y después Chorote, con otro idioma, pero
hombres igual que nosotros. Tokiuai hace después los Chulupi; otro
idioma. Después nosotros: Matacos. Después Argentinos, ya de
otro idioma; después Paraguayos; después Bolivianos, gente montaraz
que nosotros comprendemos, pero hablan diferente.

Tokiuai da a cada pareja un lugar distinto y enseiia a preiiar las
mujeres. Y asi va habiendo mas gente. Por eso cada muchacho tiene
mujer y la prena. Pero Tokiuai hace muchos mas Argentinos y
poquita gente de nosotros: Indios. (Nicéforo)

E1 texto del relato senala una clara conciencia de la correspondencia es
tricta que existe entre cada grupo étnico, su lengua especifica y el territorio
que habita.

REIATO 25

Tapiatsol tenia gente y era buena; la gente de Tapiatsol es igual
que nosotros, los indios. Tokjuai tenia gente también, pero la gente
de Tokiuaj son esos que ustedes dicen “Gauchos”. Tokiuai los hizo
asl. Cuando Tokiuai necesita alguna cosa, como ser plata, busca un
boliche o una tienda y la roba nomas.

Los Cauchos son gente de Tokiuai. Por eso siempre escapan a
los tiros. Por mas que se les tire un tiro, los Cauchos siempre se
salvan porque asi lo hizo Tokiuai. (G. Gonzalez)

De tal manera, la dimension demoniaca de Tokiuai, evidenciada sobre
todo en su actuacién como burlador y en el origen de lo que ahora los indios
conciben como diferentes excesos y delitos *8, se contrapone a la bondad de las
acciones del tesmoforo Tapiatsol. A su vez, la misma oposicién se extiende a
las diferencias entre indios y criollos, en razon de las cualidades que unos
etnocéntricamente atribuyen a los otzros: los indios son honrados, pacificos y
trabajadores y los criollos hacen del robo su medio habitual de vida.

Ver Relatos 29, 30 y SI.
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Un punto interesante es el de la invulnerabilidad a las balas 0t0rgada
p0r Tokiuai a I0s cri0ll0s. Sin p0dern0s extender aqui sobre sus resonancias
milenaristas, cabe n0tar que el mismo rasgo es un0 de 10s atributos de Tokiuai
en relacién a sus t:rat0s c0n l0s blancos, tal c0m0 l0 evidenciara Métraux‘

Serialamos en 0tr0 lad0 la posible relacién del m0tiv0 de la invulnerabilidad a
las balas con los temas mas comunes del 0fici0 shamanico. El mism0 seria

s0lidari0 con la invulnerabilidad al fuego, la resistencia al hambre, la capacidad
de elevacién del shaman p0r s0bre las limjtaciones y frustraciones, simbolizada
en el vuel0 mégico; y 10s d0nes de curacién por la plegaria, el cant0 y el trance
extatico 5°. Bien pudiera ser entonces que a la extensa gama de atributos shama
nic0s que l0s relates asignan a Tokiuai, se sumara el de la invulnerabilidad 5

REMTO 26

Habia un T0r0 c0n l0s cuemos de 0r0. Era el padre de l0s
diner0s. Dentro de sus astas habia gran cantidad. Nadie l0 podia
enlazar. Tokiuaj consigue enlazarlo y n0 sabe c0n qué cortarle ls
astas. Se acercan 10s Blancos y Tokjuaj c0nsigue un serrucho; se las
c0rta y sale gran cantidad de diner0.

El T0r0 le dice a Tokiuai que tendrén diner0 él y l0s Blancos
que l0 accmpaian, pero que I0 suelte para que viva en 0tra parte.
Le dice que reparta el diner0 para que compren animales y 10s crien.
Asi l0s Blancos hacen dinero y l0s Paisanos n0. Después Tokjuaj
hace traer una casa grande donde comprar. Por eso l0s Blancos
tienen almacén. (P. Gémez)

En este cas0 las diferencias entre blancos e indios, en 10 que hace a la
magnitud del respective p0deri0 ec0n6mic0, vuelven a ser remitidas al mit0
c0m0 también ocurre en el Belato 23.

Otr0 grup0 de relates hace alusién, en cambi0, a la adquisicién de las
précticas sexuales y a las de diverscs fenémenos a veces percibidos por l0s
informantes c0m0 excescs. De ese m0d0, la embriaguez, las peleas y la guerra
s0n remitidas directamente a las ensefnanzas de Tokiuai, facetas éstas del per
sonaje que refuerzan la constitucién demoniaca que es propia de buena parte
de sus actuaciones.

En tal sentido seria importante determinar la relevancia de Tokiuai en
cuanto paradigma de muchos comportamientos culturales que llevan implicito
0 bien la desmesura., 0 si no el apartamiento de sus normas aparentemente
manifiestas. Asi, por ejemplo, el adulterio 0 la ebriedad no serian c0mp0rta
mientos desviados, sin0 precisamente las acciones mas acordes con el m0del0
ejemplar instaurado por Tokiuai, con t0da seguridad una de las constituciones
focales del h0riz0nte mitico mataco ‘

Métraux, 1939: 39.
Cordeu y Siffredi, 1971: 99 y sig.
Entre los Mataco, Tokiuai parece erigirse en prototipo shamanicc, ya que es a él

a quien son remitidos los rituales shamanicos (Bomaida, 1969: 12).
Debe notarse que la percepcién del cantu, la embriaguez y la rivalidad c0m0

"vicics", y su consiguiente condena, surge de la incorporacién de normas de la ética pro
testante al ser evangelizados. Ver al respecto 10s Relatos 80 y 31.
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Fotografia NP 4. Expresién caracteristica de una anciana mataca. Foto: Lic.

RELATO 27 (frugmento)

Braunstein.

Una de las versiones del conocido mito del origen de las mu
jeres, luego que Gavilan logra interrumpir la comunicacién entre
el cielo y la tierra, continua asi:

Gavilan espera que bajen todas las chinas (mujeres) y después
corta Ia piola. Entonces toda la chinada se queda abajo nomas. Y
todos los muchachos, que habia muchos, no tenian mujeres. Y por
tener mujer alguno quiere sacar dos chinas, alguno cuatro chinas.
Y Tokiuaj agarra tres chinas bien jovencitas para casarse. Las mu
jeres se asustan y algunas alcanzan a esconderse bajo tierra.

Quirquincho también quiere correr para alcanzar las mujeres,
pero no puede ir ligero porque tiene un pingo (penis) muy largo
que le da vuelta a toda la canilla y se engancha. Y ya, a lo ultimo,
no quedan casi mujeres, no alcanzan para todos. Y entonces Quir
quincho cava la tierra con las ufnas y encuentra unas chinas joven
citas, pero ahi nomas llegan los otros y se las quitan. Y otra vez
Quirquincho vuelve a cavar la tierra para buscar otras mujeres y ahi
encuentra, pero es tuerta; igual ahi nomas se casa.

Después Tokiuai dice a la gente que tiene mujeres que esa noche
no las posean porque él tiene que arreglar las cosas. Y abi Zorro
posee nomas a la mujer, y ella grita, grita. . . Y Tokjuaj posee a la
china, y también grita. Por Ia mafnana le dice al Zorro: —Mira que
nos cortaron todo el pingo (penis) y las bolas también. jTienen
dientes abajol

Entonces Tokiuai se hace un pingo con un hueso de corzuela y
dos bolitas de barro; y lo mismo hace Zorro, pero mas corto. En
tonces Tokiuaj conversa con la gente: —jMejor yo primero! ;Yo voy
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a poseer a todas las chinas! Y empieza con una, pero ahora ya no le
hace nada: se quiebran los dientes. Y, asi, les rompe los dientes a
todas las mujeres. Y, ahora, les queda uno nomas. (Nicéforo)

REIATO Z8

Antes a los hombres cuando poseian las mujeres no les salia
nada; no tenian eso como leche. Y Tokjuai dice: —No, no conviene
que el hombre no tenga leche. Y, pensando como va a hacer, busca
el sapo mas grande; lo encuentra y ahi només lo conversa: -No
nos conviene a nosotros los muchachos poseer las chinas de vicio,
sin que salga leche. El Sapo le dice: —C6mo no, yo te voy a
hacer nomas. Buscate una espina y metemela en la cola. Tokiuai
le pone la espina en la cola, el Sapo se levanta, y sale como leche.
Ahi el Sapo queda caido.

Y ahi T okjuai Hama a todos los muchachos y les hace uptar
una ramita de pasto con la leche del sapo. Y ahi todos los mu
chachos se la ponen en la boquita del pingo (penis). Despunés
Tokjuai ya los despacha. Y para la tardecita Tokiuai dice: —Yo pri
mero, yo voy a poseer la china. Y después, ahi nomas, nace un
varoncito. Queda preriada otra china, también mujer de Tokiuai,
y nace una mujercita.

Tokiuaj dice: —Bueno, asi nomas tiene que ser para todo el
mundo. Cada uno tiene que tener su mujer y después sus hijos. Y
de ahi empezaron a estar preiiadas todas las mujeres (Nicéforo).

REIATO 29

Tapiatsol ensefio a la gente que habia salido de bajo tierra
( ver Relate 18) a casarse hasta tener muchos hijos; :1 las mujeres
a estar solo con el marido; a los hombres que no dejen las mujeres.

Entonces cada una dcrmia con el marido. Pero vino Tokiuaj,
y al ver a los otros durmiendo con la mujer, les dijo: —,jUstedes
quieren tener muchos hijos, no? Pero, si ustedes quieren que sea
asi, hay que buscarse otra mujer. Teniendo dos, cuando prefnan
una, también prenan la otra y asi va a haber mucha gente.

La gente de Tapiatsol era muy buena: no sabia pelear, no
sabia tomar aloja y cuando se casaba seguia asi. Pero, como vino
Tokiuai, se fundio todo. A lo ultimo la gente sabia pelear, sabia
tomar aloja. .. Tokiuai tenia todos los vicios.

Cuando Tokjuaj vio que algunos tenian dos mujeres, ya les
salio pidiendo una. Entonces dice: —Mejor que uno, si otro le
quita la mujer, se enoje con el otro. Entonces por eso hay que ca
sarse, y hay uno que quita la mujer. Entonces los otros, enojados,
siempre peleaban y se mataban. Eso es lo que hizo T okiuai. Después,
los hombres a los que Tokjuaj les, habia pedido una de las mujeres,
estaban enojados con él y a lo ultimo querian matarlo. Uno lo
mato y lo enterré, pero él, como es brujo, vuelve cambiado ’°. Por
eso ahora los hombres quitan las mujeres de otros y matan (C.
Gonzalez).

En efecto, la capacidad de metamorfosis es uno de los atributos shamanicos y,
por ende, do Tokiuai, al que este personaje también agrega el de la inmortalidad.
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Tokiuai queria hacer aloja. Busca un yuchan, muele algarroba,
la mezcla con agua y la pone en el yuchan. A la mafnana siguiente
la prueba y se emborracha. Llama a toda la gentc, repartc aloja
a todos y toman. Hace un pimpim (tambor) con yuchan y cuero;
hace cascabeles para la cintura. Busca un porongo y se pone a
cantar. Se emborrachan. Tokjuaj es el que enseno todo eso 5* ;].
Bazan).

REUTO 3I

Antes los muchachos no mataban a otros. No habia armas ni

flechas. Tokjuai tenia interés en todas las cosas esas que son para
vicios. Tokiuai hace muchas flechas, y, cuando reparte aloja a todos
los muchachos que hay, les da las flechas para que se tiren. Asi
se tiraron los muchachos. Antes no habia nada para matar. Tokiuaj
es el que hizo todo eso y después, desde entonces, los hombres
se emborrachan y se matan.

Tokiuaj quiere que haya guerra. Hace flechas y carabina.
Repartio armas a todas las naciones y hubo guerras. Antes de Ia
Religion 55, los indios peleaban entre si (E. Garcia).

En lo que hace a la caracterizacion mitica de Tokjuai, resalta inme
diatamente una neta dialéctica entre principios de orden y del desorden en
las relaciones sociales, los que caracterizarian con motivos polares las cons
tituciones fenomenologicas del tcsmoforo y del burlador, respectivamente.
Vale decir, asi como en el primer caso ——en funcion tesmoforica— Tokiuaj
es el autor de buena parte de los bienes culturales y de las técnicas econo
micas“°, de la posibilidad misma de las relaciones sexuales, que encuentran
su sentido en la concepcion, y de las normas miticas que validan la poliginia
como practica cultural; en el segundo, en cambio, en funcion dionisiaca,
Tokiuai introduce el adulterio y el homicidio —su contrapartida en la espe
cificidad mitica—, la rivalidad, la embriaguez, la guerra y la muerte.

No obstante, las constituciones aludidas se polarizan en el Relato 29
en dos figuras; en efecto alli las acciones de Tokjuai se contraponen clara
mente a las del tesmoforo Tapiatsol, correspondiéndose asi a las de Coyote,
el burlador en la mitologia de los californianos centrales, cuya nota esencial
es la oposicion constante a las empresas del demiurgos

En lo referente al rol del “desorden" en la trama de las relaciones so

ciales, debe sin embargo advertirse que al ser referidas las acciones en prin
cipio cargadas de negatividad al haz de sentidos que de una y otra forma les
proporciona el mito, erigen de esa manera al conflicto como una dimension

El relato alude a la génesis del instrumental shaménico y de las bebidas alco
holicas a manos de Tokiuai, senialando éstas la verdadera desmesura dionisiaca inherentc
a buena parte de sus actuaciones.

El informante alude a la evangelimcion protestante.
Ver Rehrtos 11, 12, 13, 20 y 23.

5" Miiller, 1962: 311 y sig.
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cstructuralmcnte intcgrada dc la sociedad matacass. N0 olvidcmos que cl
mito, al fundamcntar paradigméticamcntc cstos aparcntcs clementos de des
ordcn, al mismo tiempo los legitima y por ende 10s disuelve en la préctica
cultural. De ese m0d0, algunos aspectos de ésta, pongamos por caso la
labilidad manifiesta del sistema matrimonial, revelan asi su verdadero sentido.

cmunemo I Amar:

27

28

29

30

31

nzsonnzu

Tokiuai I- rclaciones sexuales — estupro

— rivalidad masculina

Tokfuai I- poliginia
fecundidad masculjm

— prcnez

descendencia

- adulterioT0PWS0l/ I- fidelidad
uniones inestablesT0ki¤¤i I- uuioues estables

- rivalidad

bebidas alcohélicasTvkiwi

- embriaguez

Tokiwi bebidas alcohélicas

- embriaguez

- armas de gucrra.

- homicidio

- guerra

— muerte

A continuacién, cabe comentar brevemente dos temas que se vinculan con
los principios aludidos: el de las mujeres como conjunto netamente diferenciado
en relacion a los patrones masculinos de la mitologia y de la sociedad mataca,
y el de la venganza legitima asociada al adulterio.

En cuanto al tema del “extra1iamiento" de las mujeres, diversos relatos hacen
notar lo desconocido y peligroso de su origen, el riesgo de la primera cépula “”,
y los nexos temibles entre la sangre menstrual, la serpiente Arco Iris y los cata
clismos "‘°; indican lo mismo el motivo del ser femenino con ampalagua. en el
vientre, quien ocasionaba la muerte de los hombres “, y el de la mujer antro
pofaga °’. Estos rasgos permiten inducir la existencia de relaciones muy tensas

Algunos de sus indicadores mas manifiestos serian la relativa frecuencia del sul
cidio, la agresividad, etc. (Métraux, 1967: cap. VI).

Hecordemos al respecto la proveniencia de las mujeres desde otro plano cosmo
légico. Ver Relato 27.

**° Ver Relato 22.
**1 En Métraux, 1939: 44.

En Métraux, 1939: 34.
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en el sentido de una separacién muy ne.a y una desconfianza aceniuada
entre mundo fememno y mundo masculino, entendidos éstos como orbes cul
turales d1feren·tes. En el plano de la organizacién familiar mataca parecerian
corroborar estas observaciones la rigurosa separacién de las tareas de ambos
sexos, Ia distancia que signa el tratamiento entre esposos, la frecuencia del
adulterio, del divorcio y del suicidio; este ultimo parece tener como motivo
fundamental las desavenencias de la pareja 63, asumiendo el caracter de "sui
cidio vengador”.
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Fotografia N0 5. ]oven mataca sentada en postura muy tipi
ca eu el interior de una choza cupuliforme. Foto: Lic. ].

Braunstein.

En segundo lugar, los modelos miticos del adulterio y la correlativa ven
ganza Iegitima sobre el ofensor °‘ parecen conducir en los hechos 3 un alto
grado de conflicto en las relaciones sociales a nivel de los grupos locales indi

Destacan estas modalidades inherentes al su.icidi0 entre los Malaco, tanto Métraux
(1967: 169 y sig.) como Fock (1963: 100).

Seguin Fock (1963: 98-99), son los casos de adulterio femenjno los que mas fre
cuentemente desembocan en la venganza, legitimada ésta por las normas matacas. La misma
se traduce entonces en el homicidio de la esposa y de su amante, dandose lugar a renglon

3. CODl.'l'3V€I`lg211]Z3$ O 3.1 P3gO dB S3I],gI`B.
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viduales, con su permanente disgregacién y recomposicién. Este doble proceso
se relaciona a su vez con la constitucién de alianzas, pero ahora a escala de

grupos locales diferentes, a través de los lazos matrimoniales, dando asi cum
plimiento a la regla de la exogamia “. No obstante, las practicas adultéricas

principales responsables segun Fock de los feudos de sangre y de las hos
tilidades intergrupales— inhiben a la inversa la constitucién de vinculos politicos
de gran envergadura, persistiendo entonces a esa escala las mismas causas que
caracterizan la fluidez de la sociedad mataca en todos sus aspectos. Sin la pre
tensién de abrir juicio acerca de la intencionalidad 0 racionalidad del modelo

mitico, no podemos dejar de destacar la verdadera ubicacién y el rol de la
"disgregaciérf', en relacién tanto a la precariedad de la economia, como a la
ausencia de otros tipos de nexos sociales y politicos que permitan articular
grupos mas amplios.

CONCLUSIONES

Ciertos relatos agrupados bajo el tema Los ncxos sociales parecen participar
de un mismo esquema con algunos de los que giran alrededor del tema que
hace a la adquisicién de los alimentos, admitiendo asimismo correlaciones con

ciertas especificidades cosmolégicas y topograficas. En todos ellos se alude ex
presamente a un “antes" y a un “después” en el acontecer de los sucesos miticos.

En efecto, en el plano alimentario, a una era de relativa irrestriccién de los
bienes, los cuales, sin mediar el esfuerzo del hombre, se le brindan esp0nt!mea—

mente, sucede otra signada por la apropiacién mediada de los bienes y la con
siguiente dificultad para acceder a los mismos.

En el plano de las relaciones sociales expresa el mito términos anélogos,
adecuados en forma similar a ese contexto especifico; vale decir, un estadio
connotado por la indiferenciacién étnica, lingiiistica y territorial, por la armonia,
la seguridad y en el cual se ignora la muerte, precede a otro en que emergen
esas diferenciaciones y la vida en comfm se torna dificil, lo que da lugar a di
versas formas de rivalidad y a la muerte.

O sea que, al par de que el pasaje de las “aguas contenidas en el yuchan"
al "rio” comporta una alteracién radical de la topografia mitica, en relacién
a los dos planos recién citados se diseria el pasaje desde una situacién de “faci
lidad" a otra de “necesidad”. La esfera de la "necesidad”, evocada constante

Con anterioridad a la definitiva desarticulacién de las bandas, debida principal
mente a la Guerra del Chaco, la exogamia de banda, caracterlstica de los Malaco segfm
Fuck (1963: 94-95), implicaba la unién entre iévenes de diferentes agrupaciones. No obs
l$lI'll€, 1I`lV€Sllg3ClOI`l€S pOStCI'lO1’€S ITl'l1€SlZl'8Il QUE la CXOg8lTll8 SBI-`lalada POI Foclc ES UHEI. VII
riantc de lu pauta endogémica tradicional, resultando uquélla de la clesintegracién de las
lmndas y su reestructuracion en grupos locales (Idoyaga Molina, 1976).
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mente en el actuar de Tokjuaj y, correlativamente, en el plano cultural, se erige
de esa forma en el aspecto complementario requerido esencialmente para la
constitucion de la vivencia de la diferenciacion expresada en el mito °

Plano

ncmunn

(date: miI`¢n»

11, 17I Topografico I-aguas estancadas

Msczsnnnn

udespués mirium

-aguas dispersas (rios)

Alimentario I-concentracién peces I-dispersién peces
— escasez— abundancia

14 I ,, I- frutos silvestres que se juntanI- necesidad de recolectarlos

24

solos

— siembra y cosecha esponténeasI- siembra y cosecha mediando
el laboreo de la tierra

Relaciones- I- indiferenciacién étnica, lingi.iis—I- diferenciacién étnica, lingiiis
sociales I tica y territorial

31 I ,, I- paz
—vida

tica y territorial

— guerra

-muerte

29 I »· I-lazos matrimoniales estables I- lazos matrimoniales inestables
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