
`MIINEIIAS

I. INTRODUCCION

Por SUSANA CGLAZO

AS represeutaciones antropomorfas que iutegran
el patrimonio cultural cle varios grupos indige

nas del Chaco constituyen un aspecto que aun no esta

totalmente resuelto. Eu cuanto a "g1·upos indigenas del
Chaco", nos referimos al Chaco como region geogréfica.

Los antecedentes acerca de su existencia y del rol que
desempeian son bastaute escasos. Sin embargo, ya han
sido registradas por varios autores como "muiecas" y
en sus publicaciones figuran dentro del acépite de los
JUBo0s.

Es mais, las representacioues antropomorfas del Cha
co, pertenecieutes a las coleccioues del Museo Etnografi
co Juan B. Ambrosetti —semejantes a las estudiadas
por investigadorcs como Nordenskiold y Métraux entre
otros—, esizém clasifieadas como muiecas.

El concepto, pues, que se asigua y con el cual se co
uoce a estas figuras que reunen ciertas caracteristicas
—como veremos més adelante— implica la comwtacion
de juguete.
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La. designacciéu de muhecas cs indu
dablc que leace a dos aspectos de una
misma. cosa. Por un lado, a. la repre

sentacién como figura femcnina; por
otro, no $610 hace al objeto cn si, siuo
al uso del mismo. se trata dc un ju

guete.

La cuestién que ahora nos formula
mos es si siempre fueron objetos para
jugar -muf1ecas— 0 bien si las repre

sentaciones antropomorfas no han des
empeiado 0tr0 papel, es decir, como
objetos de carécter mégico-religioso.
Otra posibilidad seria que a1 mismo
tiempo existen represeutaciones autre
pomorfas que desempeian ambos roles.

La euestién planteada se basa en
ciertos puntos. Es muy interesante cl
caso de representaciones antropomor
fas de hueso que, segun informe verbnl
del Sr. Boucherie las vic eu manos cle

un shaman de un grupo Mataco de C0
mandancia Frias, y en las localidades
Fortin Lavalle y Cangayé —grup0s
t0bas— las niias tenian muiecas de

barro para jugar. Métrauxl por su
parte, afirma que 10s Caduveo tieneu
mufnecas de madem a las que identifi
can con 10s santos cristianos. En cuan

to a N0rdenski61d 2 se reserva una opi

nién definitiva acerca del 1-01 que des

empeian y deja abierto e1 problema.
Es curioso que Palavecino —quien
aporté tantas piezas al Museo Etno
g·rafic0— no haya meneicnado mas
que al pasar, la existencia, y el rcl que
desempeian estas muiecas.

La presencia de representaciones an
tropomorfas de barro y hueso, se men
ciona entre los Choroti, Toba, Mataco,

Ashluslay, Tapiete, etc.; no faltan
menciones de su existencia en un sen

1 M.E*rn.Anx, 1948.
2 Nonunmsxwnn, 1942. ,
8 Nonnmasurdw, op. cit.
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tido general haciendo referencia a que

se encuentran por todo el Chaco, cn
citas como ésta: "...por todas par
tes. . . " Sabemos que las mujeres haeen
muiecas de barro para sus hijas y és
tas por su parte, también las modelan
para jugar.

Solamente Nordenskiold" ha regis

trado representaciones antropomorfas
en cera, entre los Chané del rio Para
piti.

No tenemos noticias sobre las de tra

po, salvo 5 ejemplares que se encuen
tran entre las colecciones estudiadas.

Ahora bien, de acuerdo con los infor
mes recogidos entre varios grupos Pi
lagé de la provincia de Formosa en un
reciente viaje de estudio —dirigido por
el Dr. J ._ Vellard y llevado a cabo
durante los meses de mayo-junio de

1969-, podemos afirmar que entre los
grupos visitados no hemos observado
ninguna representacion antropomorfa.
Los viejos recuerdan estas "mu11ecas"
pero dicen que no se hacen mas. Al re
ferirnos a ellas dicen que las muiiecas
de barro las modelan las mujeres; las

de hueso solo nos dijeron que se hacen
con hueso de suri, porque el hueso de
otro animal no sirve. J usto Alegria

(35 aios 7, habla castellano con dificul
tad) de Rincon La Bomba, Las Lomi
tas, afirmo que los "peyonak" tienen
huesitos de suri.

Vemos claramente que se ha perdido
Ia. presencia de estas representacioncs
y por consiguiente, de jugar con ellas,
pues las consideran como juguetes, es
pecialmente cuando nos referimos a las
de barro. Sin embargo, en dos de losux '
grupos visitados, modelaron a nuestro
pedido, 1 de barro y otras 11 de hueso



de avetruz. Actualmente, pues, si bien
110 parece yu estar en vigencia afm con
servan su recuerdo.

En fin, habré que continuar p1·0f1m
dizamdo el rol que cumplen estas re
presentacioncs antropomorfas, si bien
es cierto que se trata. de un juguete
—c0mp1·0bado en e1 caso de las mode

ladas en bar1·0— y que es muy proba
ble que las de hueso de avestruz —-ya
que larnentablemente 110 se pudo obte
ner més in.f01·maci6n— revistan un

carécter mégico-religioso.

Pareceria que aun hoy, de acuerdo
a. 10 que preguntamos, conservan ese
carécter, y veria muy importante con
sultar en la mitologia. chaqueiia la
existencie de una vinculacién entre

ellas y el “su1·i".

Es evidente que en el devenir de una
culture, los juegos y los juguetes —e1
objeto del jueg0— son los residuos de

aquélla; scm una superviveneia. Tam
biéu, es verdad que tienen una vincu
lacién 0 un origen sagrado y como dice
Lanternari* ". . .de la comparacién

etnolégica se haceu evidentes los ori
genes religioscs-de la mayoria de 10s
Juegos.

En el casc especifico de los Pilagé,
las' muiecas asi como muchos otros

juegos, el suké, el juego de hilos, por
ejemplo, no estén més en vigeucia, y
solamente l0s·recue1·da11 los viejos quie
nes se sourieu al preguntar por aque

110s. Los niios indigenas, a. semejanza.
de 10s criollus, juegan a la pelota., a

las bolitas y se observan juguetes de
pléstico.

Y es evidente, repetimos, que uu
origeu religicso tienen estas muiecas,

4 Lsmnxmr, 1960.
5 Hmm, 1939.

siguiendo a Lanternari, pues tal caric
ter revisten entre otras culturas indi

genas de América (Hopi, Esquimales)
y del Viejo Mundo (algunos grupos
africanos, etc.).

Las representaciones antropomorfas
del Chaco nos permiten establecer 4

tipos, de acuerdo al material empleado
en su confeccién: barro, hueso, cera y
trapo.

Se trata de una. representacién muy
esquematizada de la figura humana
cuyo tamaiio varia entre los 40 y 140
milimetros de alto. La forma del cuer

po es conica o cilindrica, —excepto en
el caso de las de hueso por el tipo
de material- y carece de brazos y
piernas.

Son representaciones antropomorfas

femeninas, pues asi lo evidencian los
rasgos morfolégicos e incluso el vesti
do. Apareccn algunas masculinas, en
muy escasa cantidad, que asi las hemos
clasificado porque llevan indica.ci6n de
piernas y carecen de pechos.

Las representaciones antropomorfas
de hueso estau realizadas con una arti

culacién de hueso de avestruz (falan

ge) si.u trabajar. E1 hueso constituye
el cuerpo y esta cubierto por una se
rie de hebras de lana enrolladas a su

alrededor, o bien por un trapo dis
puesto a modo de pollera y sujeto por
hebras de lana.

Presentan el problema de si se trata.
de representaciones antropomorfas
masculinas o femeninas.

La. Dra. Hanke 5 afirma que "1as de
hueso de avestruz son hombres.

Otros datos, simplemente se limitan a
registrarlasz " . . .los indios hacen mu
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iecas dc hues0..."“ y también que
" 7.tienen mufxecas de hueso.

Los datos recogidos en el viaje de cs
tudio ya menciouado aportan los si
guientes detallcs. Entre 10s Pilagé dc
Rincén La. Bomba, el hermano del ca

cique del grupo, Justo Alegria, infor
m6 respecto a cstas reprcsentaciones
que se trata dc muiecas. Las muiccas
de hueso siempre se hacen con hueso dc

"—avestruz —"...s010 hueso de suri...

porquc el hueso de otro animal no sir
ve. Ademés, son hombres, pues "...an

tes 10s viejos llevaban pollera larga, de
chagua, como las mujc1·cs... dcspués,
cuando vinieron los cristianos, ponicn

do pantal6n...

Justo Alegria también nos inf0rm6
que las mujeres son las que modelan
las muiecas de barro; los hombres
confeccionan la de hueso. Pancha Ru

bia (32 a1i0s‘!, no habla, castellano)

perteneciente a este pequeio grupo de
Rincén La Bomba, m0de16 una muie
ca cuya descripcién se incluye en este
trabajo.

Entre los Pilugé de Pozo Molina cu

yo cacique es Gabriel Fernandez (56
aHes'!), uno de ellos, Martin, dio una
informacién que parece bastante acep
table. Respecto a las representaciones
de hueso, él afirma que son muiecas
hechas solamente con hueso de aves

truz; otro hueso no utilizan.

Cuando llevan un disco de concha a

ambos costados de la cabeza, represen

tan el lébulo de la oreja deformado y
en este caso son hombres; a veces, tam
bién llevan plumas lo cual indica que

son ceciques. Cuando no llevan nada,
son mugercs.

6 HAw*rnmY, 1901,
7 Nonnmusxwnn, 1929.
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Martin confeceioné 11 muiecas de

hueso de suri cuya descripcién también
se incluye en este trabajo.

Esta opinién, solucionaria el proble
ma acerca de si las representaciones
antropomorfas de hueso son hombres 0
mujeres. Si bien la afirmacién de Mar
tin, no puede haeerse extensiva a otros
grupos, lo que si es muy probable como
corolario de todo esto, es que repre
sentan tanto hombres como mujeres,
tal como sucede en el ease de las de

barro y cera.

Finalmente, aparecen representacio
nes modeladas en cera negra que, por
la forma del cuerpo y el vestido, re
cuerdan a las de hueso.

Por ultimo, las representaciones mo
deladas totalmente en trapo. No tene

mos ningfm dato de su existencia, mas
que los 5 ejemplares de las colccciones
estudiadas.

II. TIPOLOGIA

Y DESCRIPCION

El material estudiado pertenece a
las coleeciones del Museo Etnografico

y comprende 82 ejemplares proceden
tes de varios grupos ehaqueiios y Hega
dos al Museo en diferentes oportuni

dales. El 70 % de los ejemplares son
de barro.

A este material se suman 11 piezas
de hueso y 1 de barro, observadas du
rante el viaje de estudio ala provincia
de Formosa entre los grupcs Pilaga.

La procedencia de las piezas es la
siguiente:



G-RUP0 MATAC0

33 muiecas.

Localidadz Senillosa, Chaco, Argen
tina. Traidas por el P1·0fes01· Paluveci
110 en el aio 1935.

Piezas 11": 35/367; 35/387; 35/388;
35/389; 35/390; 35/391;
35/392; 35/393; 35/394;
35/395; 35/396; 35/397;
35/398; 35/399; 35/400;
35/401; 35/402; 35/403;
35/404; 35/405; 35/406;
35/407; 35/408; 35/409;
35/410; 35/411; 35/412;
35/413; 35/414; 35/415;
35/416; 35/417; son to
das de barro crudo.

. Piczas n<‘: 35/418 y 35/419 son dc

trapo.
12 muiecas.

Procedcnciaz Rio Pilcomayo, Chaco,
Argentina. Traidas por la excursién
Palaveciuo en el aio 1942.

Piezas ng': 42/266; 42/269; 42/270;
42/271; 42/273; 42/276;
42/279; 42/280; 42/28].;
42/282; 42/283; 42/284.
Sdn de barro crudo.

2 juguetes (son 2 representaciones

antgropomorfas masculiuas) .
Procedencia: Embarcacién, Pilcoma

yo, Argentina. Adquiridas por el Pro
Eesor Palavecino de una coleccién de

Embarcacién eu el aio 1945.

Piczas n°; 45/316 y 45/317.

G-RUP0 TOBA

13 muiecas de barro cocido.

Procedencia: Sombrero Negro, Cha
co, Argentina. Traidas por el Profesor
Palavecino en el aio 1935.

Piezas n°: 35/384; 35/584; 35/585;
35/586; 35/587; 35/588;

35/589; 35/590; 35/591;
35/592; 35/593; 35/594;
35/595.

5 muiecas de cera negra.

Procedencia; Rio Pilcomayo, Chaco,
Argentina. Traidas por Palavecino en
el aio 1939.

Piezas n°; 39/375; 39/379; 39/380;
39/383; 39/384.

GRUP0 PILAGA

2 muiecas de hueso.

Procedencia: Sombrero Negro, Pil
comayo, Formosa, Argentina. Donacién
Métraux.

Piezas n° 58.642 y 58.643.
11 reprcsentaciones antropomorfas

de hueso de avestruz.

Procedencia: Observadas en Pozo

Molina, Formosa, Argentina. Aio
1969.

1 representacién antropomorfa. fe
menina de barro crudo.

Procedencia: Observada en Rinc6n

La Bomba, Las Lomitas, Formosa, Ar
gentina. Aio 1969.

GRUP0 CHULUPI

6 muiecas dc hueso de avestruz.

Procedencia; Esteros del Chaco Pa

ragnayo. Dionadas al Museo por la ex
pedicién Dembo-Paulotti en el aio
1940.

Piezus H°: 59.091; 59.092; 59.093;
59.094; 59.095; 59.096.

GRUP0 MACA

5 muiecas de hueso.

Procedencia: Region del Rio Negro
y Estero de Patiio; Chaco Paraguayo.
Las 5 piezas con el mismo n°: 38/432.

1 muieca de hueso.
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Prccedenciaz Comprada por cl Mu
seo Etnogréfico a 10s indigenas Macé
del Chaco Paraguayo que estuvieron
en la Rural cle Buenos Aires en el aio

1939.

Pieza n°: 39/154.

GRUP0 CHIRIGUANO

3 muiecas chiriguanas de trapo.
Procedencia :

Piezas 11**: 31/120; 31/121; 31/122.
Ahora bien, de acuerdo a. la tipolo

gin, para la descripcién de las piezas,
(stas se han tomado por grupo de pro

redencia y deutro de cada grupo, se ha
iomado el ejemplar més sencillo, més
desprovistc de elementos, para elegir
gradualmente los ejemplares que pre

zentan més elementos. Esta descripcién

de las piezas que parte del ejemplar
mas sencillo al mas complejo facilita la
iarea. Si bien 1a seleccién puede pare
ler arbitraria, simplifica el trabajo y

ndemés impide la, repeticién de des
oripciones similares.

1. Representacioues antropomorfas
de hueso.

33)

(J)

TIPO DE MATERIAL

Hueso de avestruz (falange).

FORMA DEL CUERPO

Debido a la forma del hueso, la

superficie articular forma la base
y la traclea constituye la cabeza.

VESTIDO

Hebras de lanu formando bandas.

Trapo a modo de pollera sujeto
mediante hebras de lana.

GRUP0 MAGA

A este grupo pertenecen 6 ejempla
ies clasificados como munccns de hue
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so; 5 de ellos llevan el mismo nfimero.
Para diferenciar uno de otro se ha re

currido a un nfunero entre paréntesis.
Por ejemploa 38/432 (1) ; 38/432 (2) ;
etcétera.

Descripcién de la pieza 11** 39/157.

Cuerpo; Hueso de falange de aves
truz, sin trabajar. La parte superior

trac1ea— constituye la cabeza y la
inferior 0 superficie de articulacién, la
base.

Medidas: Se han tomado, teniendo
en consideracién la cara anterior y la
cara posterior del hueso.

Largo total:

Cara anterior: 44 mm. Cara poste
rior; 48 mm.

Cabeza:

Ancho: 17 mm. Espesor: 11 mm.
Base:

Ancho: 21 mm. Espesor; 21 mm.

Vestida: La parte media del hueso,
desde debajo de la cabeza hasta la ba

se, es deeir, lo que constituye el cuer
po de la representacién, se halla cu
bierta por hebras de lama que estan
dispuestas formundo bandas. Las ban
das, horizoutales y paralelas entre si
son de un ancho semejante y alternan

los colores. De arriba hacia abajo se

disponen de la siguiente manera: azul
(es la mas aucha), rojo oscuro, blanco,
azul, rojo oscuro, blanco, azul.

Técndca: La hebra se enrosea en el

sentido de las agujas del reloj. E1 ex

tremo 0 punta de la hebra se sujeta por
superposicién con la misma hebra, que
al dar la vuelta pasa por eneima. Se
enrosca en el sentido ya indicado alre

dedor del cuerpo y, al concluir una;.
banda y comenzar la siguiente —en
este caso de azul pasa al rojo oscuro—
se observa que, al producirse el empal
me para cambiar de color se hace como
al comienzo. Se sujeta eutonces el ex



trcnm de la nueva hebra por superpo
sicién con la hebra de lana del color

anterior por encima y se contimia en

roscando la nueva hebra, siempre en el
mismo seutido, hasta formar una nuc
va bunda.

Descripcién de la pieza n° 38/432 (1),

Cucrpo; Hueso de falange de aves
truz sin trabajar. A cada lado de la
tréclea hay una mostucilla blanca ad
hcridu con cera negra. En la base del

huoso se observa ccra ncgra que cubre
solamente la parte anterior del hueso.

M adidas; Se han tomado consideran

do la cara anterior y la cara posterior
del hueso.

Largo total:

` Cara anterior; 46 mm. Cara poste
rior: 47 mm.

Cabeza:

Ancho: 18 mm. Espesor: 14 mm.

Base:

Aucho: 22 mm. Espesor: 31 mm.

Vestida: Trozo de tela de algodéu

enroscado alrededor del cuerpo; forma
la pollera. Cubre la parte media del

hueso y se enrosca en tres vueltas. Es
tépsujeto por bandas de hebras de lana

de un ancho muy irregular. Las ban
das se alternan, de arriba hacia abajo

de la siguieute forma: rojo, azul, blan
co, rojo, azul, blanco y rojo. Las 3 ban

das rojas son las mas anchas con res

pecto a las demés.

Técnica: Ver descripciéu de la pie
za 11** 39/157.

Similares a la pieza n<‘ 38/432 (1)

son: pieza 11** 38/432 (3) ; 38/432 (2)-,
pero sin las mwtacillas blancas;

38/432 (4) carece de pollera; 38/432
(5) es similar a la n<‘ 39/157.

GRUP0 GHULUPI

Comprende 6 ejemplares proceden
tes de los Esteros del Chaco Paragua
yo y son semejantes a la pieza D'!
39/157 del grupo Maea.

GRUZP0 PILAGA

A este grupo perteneeen solamente

dos "juguetes" segiin el registro de
los catailogos del Museo Etnografieo y
fueron donados por Métraux en 1940.

Ambas piezas son similares a la n"

38/432 del g1·upo Maca con la diferen
cia que eu vez de llevar mostaeillas
blancas a ambos lados de la cabeza,

presentan dos discos de concha. La po
llera por su parte, es muy larga, pro
longéndose mas alla de la base.

Agregamos la observacion de 11 pie
zas de hueso de avestruz, procedentes
de Pozo Molina, Formosa. Todas son

similares a la pieza n° 38/432 (2) del
grupo Maea.

sv •

En sintesis, las representaciones an

tropomorfas de hueso estan trabajadas
en la falangc de avestruz y muy pro
bablemente, confeceionadas por los
hombres. Representan tanto hombres

como mujeres; la indicacién estaria da

da por la preseneia de la eonehilla a
ambos lados de la eabeza; si bien esto
no es definitivo ni extensivo a otros

grupos y sugiere la deformacién del

lébulo. Es elaro, entonces que, por
ejemplo, en el easo de las 11 represen
taciones observadas en Pozo Molina se

riau femeninas ya que no lo llevan. Sin
embargo, en la pieza n° 38/432 (1)
del grupo Maca, las mostaeillas muy
bien puede representar los ojos, si es
que buscamos interpretaciones. Por
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otra parte, esta opinién la encontramos
en Lanternari B

En cuanto al vestido, solameute des

tacamos que el nf1me1·0 de las bandas
ss siempre impar: 3, 5, 7 6 9.

• s

2. Representacioues a.ntr0p0m01’fa.s
de banc.

A) TIPO DE MATERIAL

Barre crudo.

Ba.1·r0" cocido.

FORMA DEL CUERPO

Cénica.

SEXO

Masculino.

Femenjno.

CARACTERES

MORFOLOGICOS

Cara lisa.

1nc1s10n

Rasgos faeiales medjante
modelado

Cabcllos fibras modelado
Indicacién de pechos medizmte

modelado.

base circular y chata

que permite la, posi

Sin piernas { cién de pie

base semiesférica

E) VESTIDO

Trapo de algodéu a mode de po
llera.

Trapu de algodén a modo de blusa.
Trapo de alg0d6n a. modo de pa
iuelo.

8 ummm, op. cit.

GRUPO MATAC0

Comprende 47 ejemplares clasifica
dos como muiecas de barro que pro
ceden de diferentes lugares del Chaco
argentiuo.

Descripeién de la pieza 11‘* 35/405.

Cuerpo; Modelado en barro crudo.

Forma cilindriea. Base chata y circu
lar. Posiciéu de pie. Sexo femeuino. La
cara es una prolongacién del cuerpo,
un apénclice. Ningfm rasgo facial; ca

ra lisa. Dos bultos en la parte superior
de cuerpo indican los pechos.

M adidas:

Altura total: 65 mm.

Circuuferencia debajo de los pechos;
70 nun.

Circuuferencia de la base: 70 mm.

Sin vestido.

Similares a ésta son las piezas

Hq: 35/40].; 35/406; 35/414; 35/398;
35/403; 35/399 y 35/394. Esta ultima
presenta la inclicacién de la nariz me
diante un modelado de la pasta. Tam
bién lleva vestido. El vestidc se com

poue de un trozo de tela de algodén
estampada que envuelve al cuerpo eu
una sola vuelta, cubriendo los pechos
hasta la base.

Esta pollera sujeta los bordes de
otro trapo que, a manera de blusa, cu
bre los pechos. Esta colocado como uu
triangulo cuyos dos extremos perma
necen sujetos mcdiante lu pollera que
pasa por encima (parte anterior) y el
tercer extremo, por la espalda, también
sujeto por la pollera.

Un tercer trnpo cubre la cabeza Y',
sus extremos se sujetan por detrais, a
la altura de la espalda, por medic de
la blusa que se superpoue sobre ellos.



Las telas permanecen adheridas al
cuerpo, porque se han colocado cuando

la pasta aria estaba fresca. Se adhicren

dc esta. ma11era y dc ahi que muchas
veccs sc e11cucnt1·a11 10s vestidcs suel

tos 0 bien, definitivamcntc perdidos.

Similarcs a Ia pieza n‘-* 35/405 son;
35/402; 35/387; 35/397; 35/400; 35/

407; 35/410; 35/412; 35/387; 35/388;
35/393; 35/395; 35/396 y 35/404; pe
1-0 eu vcz de ser cilindxicas son céui

cas, que cs la. forma. dc cuerpc més
predomiuante en cstas rcpresentacio
nes.

A este grupo agregamosz piezas 11*
35/389 con indicacién de 0j0s median
tc 2 incisiones y de boca, mediante una
linea incisa. N° 35/390 con indicacién

de la boca por 3- puntos incisos. N?
35/391 con indicacién de la boca. me
diunte una linea incisa muy profunda.

Pieza n‘* 42/279, es similar a la n°
35/402 y siguiente, pero en barro co
cido. Como ésta, aparecen 11 piezas
mais en barro cocido, cou algunos ele
menfos que pasamos a describir:

Piezas nc 42/280; 42/281; 42/283 y
42/276: llevan 1·eprese11taci6n de cabe
llos. Los cabellos se han modelado y

fi§u1·a11 largas treuzas que llevan una
serie de puntos incisos.

Piezas nl 42/266; 42/271; 42/273 y
42/269; indicacién de cabellos median
te modelado de la pasta. Se disponen
desde el extreme superior hasta la. mi
tad del cuerpo, dos trenzas, sobre la

espalda. A Ia altura de la "frente" el
cabello esta bifurcado. Llevan en la ca

rn, una serie de puntos incisos que for
man circulos, 0 bien lineas paralelas a
lu altura del "cuello". La 11* 42/273

lleva dos puntos incisos que indican los
ojos. La n° 42/269 Heva ademés, bra

zos. Es la {mica pieza de la coleccién

que presenta brazes modelados y pega
des al euerpo.

Finalmente las piezas n° 42/270 y
42/282, presentan el cuerpo en forma
de "reloj cle arena". Estan modeladas
en barro, cocide. Base chata y circular.
Posicién de pie. Sexe femenino. Indi
caeién de peehos. Indicacién de ojos
por dos pimtos incisos sobre los euales
se observa una linea de pequeios pun
tes incisos. Dos liueas que parteu, ca

da una, del nacimiento de los peehos
hacia arriba y un circule entre ambas,

estan realizades mediante puntes inci
sos. La altura total es de 50 mm.

(Fotografia N? 3-4-5-6).

GRUP0 TOBA

Comprende 12 ejemplares de barro
crude y 5 ejemplares en cera negra.
Las representaciones antropomorfas de
barro presentan una base semiesférica
que no permite la posicién de pie.
Gran profusién de motives incisos y
representacién del cabello por medic
de fibras de algodén que en mucltos
ejemplares se encuentra desprendido.
No llevan vestide, o por lo menos, no
se encuentra.

Descripeién de la pieza n° 35/588.

Cuerpo; Mode-Jade en barro erudo;
muy pulide. Forma cénica, la parte
posterior muestra un ligero arco desde
el extreme superior hasta la mitad del
euerpo. Forma de la base semiesférica

que no permite la posici6n de pie. Sexo
femeniue. Indicacion de peehos me
diante modelado de des bultos en Ia

parte superior del euerpo. Desde el
naeimiento de les pechos hasta el extre
mo superior lleva 7 hileras de rayas
incisas y oblicuas.

El cuerpo se contimia en un large
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apéndice; es eu esta prolongacién que
sc observan todos los motivos incisos.

Medidas:

Altura total: 115 mm.

Altura. desde el nacimientos de 10s

pechos hasta la cabeza; 55 mm.
Circunferencia debajo de los pechosz

82 mm.

Circunferencia de la base: 105 mm.

Similares a la pieza 11** 35/588 son:

Pieza n" 35/59-1: en la p1·010ngaci611
del cuerpo se observau puntos iucisos;

pieza 11**35/595; tambiéu lleva puntos
iuciscs. Las piezas n‘* 35/584; 35/585;
35/586 y 35/591 preseutan una gran
protuberancia en la parte anterior y
central del cuerpo que indica embara
z0. Incluso esta nltima, lleva 1a protu

beraneia rota y en su interior un pe
queio modelado en forma de huso tam
biéu en barro erudo y totalmente liso;

cabe perfectamente en Ia salieucia y
mide 25 mm.

Las piezas n° 35/590; 35/592; 35/593
y 35/587 son similares a la pieza ya

descripta n° 35/588 pero presentan, en
cuanto a los motivos ubicados en ese

gran apéndice que constituye la pro
longaeién del euerpo, un cordén mode
lado. A ambos lados del cordén mode

lado hay una serie de rayas incisas, 0
bien, triéngulos contiguos, 3 a cada la
do del cordén en cuyo interior lleva
puntos incisos.

Todas estas piezas llevan eabello de
fibres de algodon teiidas en negro que
esta pegado a la cabeza por el mismo

barro fresco. De ahi que muchas piezas
muestren el pelo suelto 0 ya desapa
recido.

La pieza n° 35/589 es similar :1 la
pieza ya descripta n° 35/590 y siguien

tes. La particularidad que se agrega n
ella es que en su extremo superior o
eabeza llevu dos grundes dilataeiones
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de forma semicircular con una gran
perforacién en el centro.

(Fotografias N° 8-9-10-11).

GRUP0 PILAGA

Comprende un solo ejemplar obser
vado en Rincon La Bomba (Las Lo
mitas, Formosa). Fue modelado por
Pancha Rubia a nuestro pedido. Ella
no habla castellano, pero con 1a ayuda
de un indigena bilingiie (pilaga-caste
llano) obtuvimos la siguiente informa
cién: solamente las mujeres modelan
muiecas de barro para sus hijas y las
munecas "s0n ellas mismas", es decir,
que represehtan 0 se toma como mode
l0 a ellas mismas.

El ejemplar esta realizado en barro

crudo. Se modela con las dos manos,
como un chorizo —Pancha Rubia reali

za el movimiento con las manos— y
dando forma.

(Fotografia N° 7).

El cuerpo es de forma cénica. Base

chata y circular. Se mantiene de pie.
Sexo femenino. Indicacién de pechos.
En cuanto a los rasgos faeiales, dos
cuadrados muy finamente grabados
en la pasta indican 1os ojos y un ter
cero sefiala la boca. La nariz esta mo

delada. Lleva orejas con una pequeia
perforacién por donde pasa y cuelga
una hebra de lama en la cual se hallan

insertadas unas cuentas azules. La for

ma de la cabeza hace recordar a la que
presentan las piezas toba de cera negra.

Las representaciones antropomorfas

femeninas dc barro, presentan una
gran esquematizacién de la figura. Eos
interesante scfialar la presencia de

ojos, nariz 0 boca, muchas veces acom
paiada por lineas 0 circulos de puntos

que muy ,probab1emeute indican ta
tuajes.



Juuto a estas representaciones, apa

recen —&nicamentc en el grupo mata

co- algunas nmsculinas segxin 10 indi
ca su cuerpo con p1e1·11as y ausenma

dc pcchos.

Las piezas sou; 35/411; 35/409;

42,/284; 45/316 y 45/317, cuyo alto
varia entre 10s 50 y 100 mm. Todas

en barro crudo. Agregamos tres pe

quefios ejemplares 11** 35/415; 35/416

y 35/417, de 25 mm. dc alto y en po
sicién sentada.

3. Rcpresentaciones autropomorfas
ED GETS,.

TIPO DE MATERIAL

Cem uegra.
FORMA DEL CUERPO

Cilindrica.

SEXO

Masculino.

Femeuiuo.

CARACTERES

MORFOLOGICOS

Rasgos faciales iudicados cou mos
tacillas.

Iudicaciéu de pwhos mediaute m0—
deladq,

VESTIDO

_T1·ap0 de algodén dispuesto como
pollera, sujeto por hebras de lana.

GEUP0 TOBA

Los ejemplares en cera negra, perte
uecen a este grupo y solameute conta

mos con 5. Se destaca la representacién
de los rasgos faciales mediante mosta—
cillas de color, asi como indicacién dc

adomos e incluso de tatuajes.

Descripcién de la. pieza n° 39/383.

Cuerpo: Modelado en cera negra.
Forma cilindrica y achatada. Sexo fe
meuino. La cabeza presenta una forma

muy particular debido a las grandes
orejas que llevan 2 mostacillas blancas
a la altura del lobulo.

Los ojos estan indicados por 2 mos
tacillas rojas. La nariz modelada en
cera, lleva 2 mostacillas blancas en su
extremo que representan los orificios.
La boca es una gran incision en la cera
bordcada por inostacillas blancas. De
bajo de cada ojo parte una linea per
pendicular formada por mostacillas
blancas. A la altu.1-a, del cuello, 2 li

neas, también formadas por mostaci
llas blancas y rojas. En los peohos, Ile
va. 2 mostaicillas bancas.

Medidas: 111 mm. de alto.

Vestido; Un trozo de tela. de algodon
blanco envuelve al cuerpo en una sola
vuelta. Encima. se disponen bandas de
hebras de lana que se alternan en sus

eolores (rojo y azul).

Técnica: Ver descripcion de la pieza
n° 39/157 del grupo Macé.

Similares a la pieza n‘* 39/383 son:

Pieza na 39/384; 39/379 y la 39/380

que lleva piernas es una representacion
antropomorfa masculina. La pieza. n‘*
39/375 también es una representacion
masculina.

Cuerpo achatado con brazos pegados
al cuerpo y base terminada en 4 apén
dices que permiten una posicion de
pie. En cuanto al rostro, lleva 2 mos
tacillas blancas que senalan 1os ojos;
la nariz esta modelada en cera con los

orificios indicados por 2 mostacillas
blancas; la boca es una incision en la

cera; menton modelado. Indicacion de
orejas con una mostacilla, blanca en el
lobulo. Sobre la cabeza lleva una vin

cha que cuelga por detras, modelada
en cera y esta adornada por una doble
hilera de mostacillas blancas. Sobre el

cuello, una hilera de mostacillas blan
cas en forma dc V. En el centro del
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cuerpo, 2 hileras dc 4 mostacillas ce
lestes.

(Fotografia N° 12).

4. Bepresentaciones a.utr0p0morfa.s
de tmpo.

Contamos con 5 ejemplares solumen

te; tres proceden de los Chiriguanos y
2 de los Mataccs. Estén confeccionudos

con trapo. E1 cuerpo y la cabeza se
hallan perfectamente modelados; con
siste en trapos muy apretados y cu
biertos por un trapo exterior que les
otorga Ia forma. E1 cuerpo es ciliudri
co y la cabeza redondeada. E1 trapo
exterior se envuelve sin observarse nin

guna técmjca para sujetarlo.

El vestido indica que se trata de re
presentaciones antropomorfas fem e
nmas.

Las piezas n° 35/418 y 35/419 per
teneceu al grupo Mataco. Estén mode
ladas eu trapo y el vestido consiste en
una pollera, blusa y pafiuelo que en
vuelve la cabeza.

Los ejemplares chiriguauos, 31/120;

31/ 121 y 31/122, presentan un vestido
muy diferente. En este caso, varies
trapos de forma rectangular se dispo
uen uno sobre otro y son de distintas
telas (algodén, terciopelo, raso, etc.)

cubren la figure por la parte posterior
desde debajo de la cabeza. No estén
envueltos alrededor del cuerpo; sola
mente los extremos se encuentran en

rollados y estau sueltos.
(Fofografias N° 13-14).

III. CONCLUSIONES

Sobre la base de 82 ejemplares estu
diados en las colecciones del Museo

Etnografico a los que agregamos 12,
observados en las dos comunidades Pi

lagé y lo antecedentes bibliogéficos,

¤ Pamvmmo, 1939.

hemos tomado las siguientes conclu
SIODCS:

Las representaciones antropomorfas
que integran el patrimcnio cultural
de varios grupos indigenas del Cha
co son de 4 tipos: hueso, barro, cera
y trapo, euyas caracteristicas han
sido expuestas en la nEsca1r·c16N.
Las de hueso estén confeccionadas

cn hueso de avestruz y las realizan
los hombres, mientras que las de ba
rro son modeladas por las mujeres
y muy probablemente también sean

ellas las que hacen las de cera y
trapo.
Se conocen cou el nombre de muie

cas, conucbto que implica la connota
ci6n de juguete.
Preferimos referirnos a ellas como

"representacio11cs antropomorfas fe
meninas".

Entre los Pilaga de la provincia de
Formosa hemos confirmado el rol

que desempefian las muuecas dc ba
rro —como jug·uete— lo cual puede
hacerse extensive a otros grupos.
Las de hueso, por su parte, no nos
ofrecen una opinion definitiva pero
es muy probable que aim revistan
un carzicter magico-religioso que ya
han perdido las de barro.
El juego de las muiecas, como la
mayoria de los juegos, ticnen un ori
gen religioso. De csto se desprencle
que no sélo el objeto, sino también
la accién ritual es imitada cn el jue

go. A propésito, es conveniente citar
a Palaveci11o° cuando sefnala la ma

nera su./i generis con que juegan las
nmas con sus munecas.

Dejamos abierto este ultimo aspect6
para una posterior corroboracién en
el campo y proponemos una iudaga
cién en la mitologia chaqueia.
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