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GENERALIDADES SOBRE

LOS CHAQUENSES

N 10 que se refiere a la mitologia de las tribus
chaqueuses eu general y de las integrantes de la

familia Mataco-Mataguayo en particular, creemos que la
Etnologia afin no se encuentrai en condiciones de delinear
uu cuadro dotado dc la solidez y coherencia deseables. Los
trabajos de los diferentes investigadores que se han ocu
pado de este tipo de problemaitica a través del tiempo,
poseen eu general un caracter muy elemental y fragmen
tario, y puede decirse que anu no se ha producido ningfin
trabajo sobre mitologia chaqueia dotado de la profundi
dad y exteusiéu suficientes Para conferirlc la condicién
de un "corpus" coherente y sistemético, tal como se ha
hecho eu 0t.r0s grupos indigenas sudamericanos (citamos
aqui, a guisa de ejemplo, el excelente trabajo de Hissink
y Hahn; Die Tcwzma, t. 1, Erdhlungsgut, Frankfurt
a/M, 1961). Es indudable que el cosmos de los iudigenas
chaquenses, a través del tiempo y merced al contacto, cada
vez mas frecuente, con los representantes de la llamada
cultura de oceidente, va desdibujéndose y quedaudo rele
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gado, en ciertcs casos, a la. memoria, da
los aucianos. N0 obstantc, a través de
las visitas que rcalizamos a uumerosos
grupos uativos dc las provincias dc

Salta, Formosa y Chaco, llegamos a la

conclusion dc que cl horizonte mitico
propio do la cultura dc los indigcnas
manticnc aun cn gran parte, un clc
vado grado dc validez.

La mitologia dc los chaqucnscs in
cluye, sin duda, clemcntos correspon
dientes a horizontes miticos de diver

s0 origen, cuya delimitacién y anélisis
escapa a nuestras posibilidadcs actua
les y al marco prefijado para este

breve frabajo, pero provisoriamente
podemos decir que en ello deberén te
nerse en cuenta espccialmentc, con se

guridad, las influencias andinas y
amazénicas y, mas recientemente, la
superposicién del cristianismo, cuya
adopcién por parte de los nativos ha
dado lugar, evidentemente, a intere
santes fenémenos de recreacién de

ciertos elementos propios del mismo y
de sincretismo con otros pertenecien
tes al cosmos del nativo.

De todos modos, la cosmovisién de
los chaquenses es cseneialmente (y di
ficilmente podria resultar comprensi
ble que fuese de otro tipo) una cosmo
visién de cazadores. AI decir esto debe

mos hacer menci6n del esquema teéri
co refcrencial sobre cl cual nos basa

mos al emitir tal afirmacién. Resulta

casi supcrfluo seialar que cierto tipo
de horizonte mitico suele presentarse
uuido a determinado tipo de organiza
ci:6n social, de actividad cconémica,
ctc. Siguiendo a Gusclorf, nos inclina
mos a aceptar aquella posicién filo
séfica que conceptfia al mito ". . .c0

1 (hrsmnv, 1960: 18.
2 lbfdamz 28-29.
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mo forma, como estructura de exis

tencia"*. "E1 mito solo es principio
de realidad, solo él autoriza y otorga
el ser. . . De una vez para siempre el
mito ha formulado el modelo perfec
to de todo ser en el mundo. De tal

sucrte, la tarea del hoinbre consis

te en volvcr a representar el compor
tamiento ejemplar de los héroes mi
tic0s... Puede decirse quewla vida
de la comunidad en su conjunto cons
tituye como una amise en scéne» (la
formula es de Levy-Briihl) del mito

principal, que ha fijado para siempre
e1 camino y los medics de un funcio

namiento social bien reglamentado"

De todos modos, cabe agregar que, des
de un punto de vista histo1·ico, el orden
mitico a menudo demuestra poseer una
mayor cohesion y estabilidad que

otros ordenes eulturales, verbigracia,

el economico. En Sudamériea que
analizando el problema de su pobla
miento con un criterio historico-cultu

ral- puede considerarse como el mas
joven de los continentes, las diferentes
épocas culturales se suceden en lapsos

mas breves que en otros lugares del
Ecumene, lo cual ha dado lugar a pro
cesos y formas culturales mixtas de

diversos tipos. Zerries seiala que "la
mas importante de las formas cultura
les mixtas cn Sudamérica se encucn

tra basada en el hecho de que la su

plantacion del patrimonio de cazadores
por el cultivo del suelo, a menudo
solo se realizo economicamente, pero

no en l0 que se refiere a. la cosmovision.
Ya Krickeberg hace notar (1922, p.
276) que asimismo las tribus cultiva- ,1
doras de Sudamérica aim c encucn

tran totalmente sumidas en la cosmo



visiéu de los cazadores. Esto atmie an

te todo, a toda una, serie de tribus dc

las tierras bajas de la regién del Ama
zonas, las cuales muest1·zm en su cultu

ra. espiritua.1 un fuerte compouemtc
cazador, el que eu general se encuen
tra en relacién inversa con respecto a
la actual significacién econémiea de la
caza eu cl pueblo respectivo’

Para. facilitar la aprehensién dc la
mentalidad de un pueblo cazador, nos
basamos en lo estipulado por Frie
drich * y por Zerries. Caracterizaremos
los elementos constitutivos esenciales

de la "We1tauschauung" de uu pueblo
cazador de la, siguiente mauera, si
guiendo en ello a, Zerries (quien a. su
vez se basa eu el autor antes citado):
£‘El pensar del cazador gira alrcdedor
del animal, mais exactamente, de la
presa de caza, que eu los autiguos pe
riodos de los cazadores constituye el
unico medic de conservar su existencia

y al mismo tiempo es su gran rival,
que puede sustracrse a su ataque por
medic de Ia huida, 0 de la defeusa. De

ello se desprende el sentimiento de
una intima vi11culaci611 entre hombre

y animal, que `encuentra su expresién
en la 1·e1aci6n de una especie animal

cgu un iudividuo, sexo 0 tribu, cons
tituyendo una etapa anterior a la ma
nifestacién denominada totemismo. A

ella pertenecen la creencia en espiri
tus protectores de los auimales, trans
formacién de animales y resurreccién
en el animal y en un transcurso vital

semejante en animales y hombres, el
llamado Nagualismo. Ciertos cultos re
lacionados con el animal, sobre todo
en forma de ritos de reconciliacién con

los animales de caza y de inhumacién

8 Zmmss, 1951: 141.
4 Fmmmcn, 1941: 20-43.
5 Zmams, 1952: 63.

festiva del animal muerto, a menudo
cierto animal grande, asf como eantos
eréticos viuculados con el animal, pan
tomimas animales y ritos de multipli
eacién de los mismos, llevan en sus

presuposiciones psicolégicas por enei
ma de aquellos ritos y configuraciones
derivados del antagouismo entre el ea
zador y el animal del monte; para su
perar al animal, cuyo ser mismo es
concebido como magico, el cazador pre
cisa, ademas de 10s medios reales de las

armas, amuletos de poder magieo, que
por su parte a menudo estan en poder
de 10s animales mismos 0 de las divini

dades que estan por encima de ellos,
de los Sefiores y cuidadores de todos
los animales del monte 0 de una deter

minada especie animal, y que dcben
ser obtenidas por el cazador de mane
ra violenta, astuta 0 también de buen
modo, por medio de 10 cual pueden su1·
gir espiritus auxiliares caracteristi
cos" ‘.

De este modo, en diferentes pueblos
del 01-be encontramos mitos, ritos y
elementos de la vida diaria que resul
tan buenos indicadores del estrecho

vinculo que une al hombre con el ani
mal. El primitivo vive en un cosmos
pe1·s0nalizad0, regido por seres dotados
de voluntad y potencia, y los animales
también son percibidos como seres per
sonalizados. Como hemos dicho re

cién, entre grupos cazadores existe una
"igualaci6n" entre la, vida del hombre

y la del animal. Los indios Chama

(Esse Ejja) de Bolivia oriental, some
ten a sus perros a un severo adiestra

miento en la caza, y duraute los ritos
inieiaticos los jévenes y sus perros de
ben afrontar las mismas pruebas de



valor. Las mujeres Aino daban de ma
mar de sus pechos a osos pequeios.
Ante 10s auimales cazados a menudo se

cumplen ritos dc reeonciliacién con los
mismos. D’O1·bigny (eu: Zerries 1954:
145) describe el rito efectuado por los
Yuracare del Oriente boliviauo después

de cazar monos grandes; los animales
muertos son llevados al poblado, alli
se los acuesta sobre hojas de palms,
con la cabeza en una misma direc

eién, se los asperja con chieha y se les
dice: "N0s0tr0s os amamos, y por ello
os hemos traido a case"; se imaginan,

como seiala Zerries, que con el-10 con

forman a los otros monos que viven
en el monte. Es conocido el llamado

"Cu1to del Oso" de muchos pueblos

asiéticos; la busqueda, la eaza y el
lapso posterior u la muerte del oso,
estén llenos de précticas m£gico-reli

giosas, que incluyen el mantenimiento
de osos vivos, a los cuales se les otorga
un trato que denota que el oso no es
percibido como un simple animal de
utilidad, sino como un ser dotado de
voluntad y potencia; incluso después
de su muerte el cadaver es objeto de
cultos diversos. En la regi6n amazo
nica de nuestro continente, también

se encuentran mitos y ritos vincula
dos con la caza de animales que poseen

muchas semejanzas con aquél. Los
Aweieoma-Caingang de Brasil orien
tal asperjan con pasto el cuerpo de los
tapires cazados, al tiempo que dirigen
al alma de los mismos frases destina

das a granjearse su buena voluntad,
con el objeto de que no mantenga su
jetos luego a los demés tapires (Zer
ries, 1954:138). Los Arawak, los Ca
ribe y los Warrau de las Guayanas,
luego de mutar una vibora u otro
animal grande, clavan flechas en la
senda que conduce desde e1 lugar de
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la caeeria al poblado, a fin de que el
espiritu del animal no pueda seguir
al cazador y vengarse en la persona

del mismo 0 en la de sus allegados
(Zerries, 1954: 136; segun Roth, W.

E.: An inquiry into the animism and
Folklore of the Guiana Indians, 30

Ann. Rep. Bur. Amer. Ethnol., Wash

ington, 1915: 293).

Como ya hemos dicho, las tribus
ehaqueuses poseen una cultura propia
de cazadores, aunque por otra parte,
todas ellas practican en mayor 0 me
nor medida el cultivo del suelo, que

entre los Mataco, Chorote y Chulupi

posee en general, un caracter suma

mente rudimentario, y en cuya adop
cién por parte de los nativos, la accién
del hombre de Occidente seguramente
ha debido influir considerablemente

(Métraux, 1946: 250). ·No obstante,
entre los grupos Mataco-Mataguayo, la
importaneia de 1a pesca, la caza y la
1-ecoleccién supera aun hoy a la de la
agricultura. Entre los grupos pertene
cientes a la familia Guaycuru (Toba,

Pilaga y Moeovi) la situacién es dis
tinta y seguramente mas compleja.

Ya hernos aclarado anteriormente,

que no es nuestra intencién efectuar
un analisis en profundidad de la mi
tologia de los Mataco-Mataguayo; en
cambio nos hemos propuesto caracte

rizar algunos dc sus elementos consti
tutivos. Por otra parte, intentar un
analisis exhaustivo resultaria imposi

ble atendiendo al material fragmenta

rio e incompleto de que se dispone.

Krickeberg, como ya hemos dicho
(Krickeberg, 1935), habia sefialado 1%*
presencia en Sudamérica de los ele
mentos materiales pertenecientes a la
cultura eazadora subértica; una de las

zonas de mayor relevancia al respecto
era justamente el Gran Chaco. De



acuerdo con las investigaciones reali
zadas por Zerries durante los f1ltim0s

quince aims, todo haria pensar que
ciertos elementos propios de un tipo
de orden mitico, se ehcuentravn con
mayor claridad entre grupos cultiva
dorcs de Amazonia (especialmente el
Seior de los animales, del tipo del C0
rupira-Caaporé de los Tupi-Guarani).
Es decir que, como lo indica Zerries,
de acuerdo cou ello la importamcia de
los elementos se hallaba en relacién

mversa con respecto a. 10 seialado en

la obra de Krickeberg “. E1 mismo
autor seinla que la. idea del Seior de
los animales pareceria estar al final
de un proceso, existiendo otros cle
mentos de mayor antigiiedad.

Si bien en las narraciones miticas

conocidas hasta la fecha para las tri
bus del sector chaqueno argentiuo, no
aparece la figure de uu Senor de los

animales de esa naturaleza, de las re
cientes investigaciones realizadas por
Cordeu en el grupo Toba. de Miraflo

res (provincia del Chaco) se desprcn
de la evidencia de la presencia de un
personaje de esas caracteristicas, el
llamado "N0wét", cuya apariciém po
dria hacer variar en gran medida el
panorama etnologico del Chaco. ·

Hasta ahora no poseemos datos acer
ca de la presencia de un persouaje se
mejante entre los Mataco-Mataguayo.
No obstante, la posibilidad de su exis
tencia permanece eu pie, y su bfisque
da podria ser una buena hipétesis de
trabajo para nuevas investigaciones.

Ahora. bien, entre los Mataco-Mata
guayo y los Guaycurii, a pesar de las
semejanzas que se notan en muehos
aspectos de la cultura de ambas fami

lias, existen diferencias que permiteu

6 Ziuzs, 1959 a: 136.
T Pmxcvr y Gmcis, 1961: 918.

pensar en la posibilidad de una situa

cion hist6rico—cu1tural diferente. Lu
presencia o no, entre los Mataco-Mata

guayo de un personaje de las caracte

risticas del Nowét toba, podria para
ello resultar un indicador de relevan

cia. Otros elementos que deberim ser
tenidos en cuenta también, son, por
ejemplo, el caracter social que entre los
Guaycurfi acentua las practicas gue
rreras, el mayor énfasis puesto por los
mismos, al parecer, sobre la caza, fren
te a la prevaleneia de la recoleccién
y de la pesca entre los Matac0-Mata

guayo. Otro caracter que debera con
siderarse especialmente, sin duda, es
la presencia entre las tribus Guaycuru,
del llamado "complejo caballar", el
cual nunca alcanzé a desarrollarse en

tre los Mataco-Mataguayo. Ya Pericot
y Garcia habia seialado que la familia
Mataco-Mataguayo "...representa una
vieja capa de poblacién del Chaco an
terior a 1a oleada Guaycurf1"

Para concluir podemos decir que, a
nuestro juicio, es posible tratar de
ubicar de manera provisoria, desde un
punto de vista histérico-cultural, -1:1
"\Veltanschauung" de los Mataco-Ma
taguayo, sobre la base del material

existente, pero sin olvidar la necesidad

de realizar investigaciones mas exhaus
tivas y sistematicas, y de cotejar el ma
terial obtenido con el proveniente de
las tribus de la familia Guaycuru so
bre todo, pues ello permitiria lograr,
suponemos, elementos de singular im
portancia para la historia cultural de

Sudamérica en general y del Chaco en
especial. Provisoriamente, como ya he
mos seialado, puede decirse que, si
bien el orden mitico propio de la Cos
movisién de los Mataco-Mataguayo no
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puede, por ahora., ser consideradu co
mo propio dc un pueblo de cazadores
supc1·i01·es, posce, en cambio, una serie
de elementos que en cierta medida 10
aproximan al mismo. De este modo,
pueden tomarse como indicadores de
relevancia lcs siguientes clemeutos,

presentes en la visi6n del mundo de la
familia estudiada: estrecha, relacién

entre el hombre y el animal, potencias
dete1·mi11adas en el animal de caza que

el hombre trata de apropiarse, diferen
tes mitos e historias de animales, pre
sencia de Sefnores 0 Dueios de las es

pecies animales, eseenas de caza celeste,
la creencia, en algunos casos, de que
los hombres del tiempo del acontecer
mitico fueron transformados en ani

males y précticas mégicas propiciato
rias de la caza de diversos tipos.

LOS MATACO

MATAGUAYO

Como yu hemos seiialado anterior
mente, nos limitaremos aqui a conside
rar alg1mos de aquellos temas miticos
que consideramos de importancia sin
gular, atendiendo a su calidad de indi
cadores para aprehender 1a vision del
mundo de los grupos estudiados, con
vista a su ubicacién en una Historia
de la Cultura. Por ello, hemos abstrai
do ciertos elementos de la mitolcgia de

las tribus que integran la familia lin
giiistica. Mataco-Mataguayo (Mataco,
Chorote y Chulupi), tomando como es
quema referencial una serie de catego
rias que consideramos vélidas desde un
punto de vista metodolégico; hemos re
emrido para ello a los trabajos realiza
dos por Friedrich, Jensen y mas recieu
temente por Zerries. Ya hemos adverti
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do anteriormente que 1a exigiiidad y a
menudo el carécter fragmentario de las
narraeiones miticas transeriptas en la

literatura respective., imposibilitan el
delineamiento de una imagen satisfac

toria, pero no obstante, esperamos con
tribuir con este aporte preliminar al
esclarecimiento de la historia cultural

de Sudamérica. Por otra parte, ademais
de los elementos de relevancia para

nuestro objeto que se encuentran en
la literatura especializada, presentamos
el material correspondiente que obtu
viéramos en el grupo Chorote de La
Merced Grande y en el mixto Chorote
Chulupi de La Bolsa, ambos situados
en la provincia de Salta, departamento
de Rivadavia, Banda Norte, sobre la
margen derecha del Rio Pilcomayo.
Las tres categorias que tomaremos en
consideracién aqui son las siguientes:

1) Seiiores de las especies animales
y personajes en poder de armas ma
gicas.

2) Constelaeiones y euerpos celestes
como personajes miticos.

3) Espiritus en el bosque.

1) Seiiores de las especies
animales y personajes en
poder de armas mdgicas

A1 comenzar este item debemos se

ialar que se ha empleado el concepto
de "Seiiores de las especies anima1es",
con el objeto de establecer una diferen
ciacién con respecto al de "Se1‘io1· de
los animales" ; este ultimo, poseedor de
poderio y control sobre las diversas es
pecies que pueblan el bosque, clomina.-;
sobre los animales en general, aunque
frecuentemente su poder se manifie ta
prevalentemente sobre algima. especie,
a_ gnenudo un animal grande, en tunto
que los primeros gozan de poder sobre



una especie determinada. La presencia
del Senior dotado dc poder generalizado
hasta ahora 110 ha podido comprobarse
entre los Mataco-Mataguayo, si eu cam
bi0 la de los Seiorcs de las especies.
En cuauto a las relaciones existentes

entre ambas concepciones, las opinio
nes divergen; a titulo provisorio opta
mos aqui por lu idea de Friedricli B,
segdn la cual la idea del "Seior de
los a11imales" podria derivar de la
adoracién de un animal de gran tama
50 (como también lo seiala Zerries”),

y una "posici6n intermedia entre el
Sefior de los animales y e1 animal ado
rado estai ocupada por los Sefiores de
las diversas especies animales"

Se eneuentran entre los Mataco, in

_dicadores de la presencia de un siste
ma de tales Seiores de las cspeeics ani
males, como también 10 ha indicado
Zerries H. En uma narracién transcrip

ta. por Métraux 12, el shaman mataco
efecuia todos los aios, en agosto, un
rito durante cuyo transeurso aspira el
Haitaj y va. al lugar donde estan las
abejas Ieehiguanas, com e1 objeto de
llamarlas a la tierra. Sube adonde esta

la madre de las mismas, convertido en

Aguara-guazii (Canis Jabatus) ; la fu
tura recoleccién de miel depende de Ia
wioluntad del Seior, en este caso la
madre de las abejas. Cierto tipo de lan
gosta posee un "jefe" que le indica
por donde debe ir, durante el vcrano
la envia afuera y al llegar e1 frio re
gresa a su lugar de origen. En otro
mito‘*‘, el hijo del burlador Tokwaj,

B Fnuanmcu, 1941: 34.
0 Zmmzs, 1959 a: 136.
10 Ibidem: 136,
11 Zmuuzs. 1954: 122.

12 Mtrmux, 1939: 95.
13 Ibidem: 78.

H ML··m.u:x, 1935: 69.
15 Ibidem: 37.

16 Ibidem: 63.

17 Pnnvzcmo, 19-10: 260-261.

nace de un brazo de éste, y es uma
mantado por una vieja, luego mata a
muchos peces encerrados en un yu
chan (palo borracho) con areo y fleeha
y los reparte en su pueblo; al repetir

la operacién libera las aguas produ
eiendo una inundacién, luego de rom

per el yuchan; en otro pasaje de la
misma narracién, Tokwaj aparece
transformado en Seiior de los peces y
viviendo en el agua, adonde se ha re

tirado por la pena que le eausé la
muerte de su hijo. En otro relato, en

los montes aparecen personajes que co
nocen los secretos de los mismos y cu
ya actitud frente a los humanos varia.;

frecuentemente son mujeres que to

man por amantes a indigenas y les
ayudan en la caza y biisqueda de co
mida 1*. En el mismo relato se percibe
una identificaci6n con el animal, 0 me

jor dicho, una humanizacién de éste:
"T0das las bestias fueron en otro tiem

po hombres, y sus almas todavia son
hombres que viven como tales, pero
con costumbres que corresponden a 1as
de los animales que 1·epresentan"
Una estrella es el tatfi (armadille),

que es e1 Senor de todos los tatu y que
ha retiradc de la tierra las primeras
mujeres 1**. En un mito recolectado

por Palavecino aparece un personaje
como dueiio de los peces y de las agua

das, aunque no se dan mayores detalles
acerca del mismo; en otro caso, e1 hijo
de un personaje llamado Iloj es el due
1.10 del pescado 17. En otra versién,



también dc Palavecino U, un personaje

llamado Sichilaj, aparecc como el duc
{10 dc las aguas, quieu cntrega al bur
lador Tokwaj un bastén mégico para.

atrapar pcscados a cambio de ciertas
condiciones que no cumplc, y termina
muriendo. En otra 11a1·raci6111” Tok

waj posec una flecha mocha para
oricntarsc; al scialar con ella eu di
1‘ecci6D 3. 10s peces aparcce grasatn 1111

extremo. ,

Para finalizar este item, transcribi
remos las narracioues refercntes a 10s

temas tratados en el mismo, que fue
ran obtenidos en encro dc 1968 en cl

grupo Chorote-Chulupi establecido en
el paraje dcnominado La Bolsa. Los
informantes utilizados en este caso son,

sin excepciéu, de origeu Chulupi.

E1 hombre y
el Seior de

las vizcachas

Diccn que habia un hombrc, que fue aden
t1·0 [nl monte] ; dijo el hombre: "ah0ra, esta
noche, voy a matar todas las vizcachas"
Después ha tomado una pala y se fue mas
ndentro para matar las vizcachas. Ouaudo
hubo llegado a la casa de las vizcachas, abi
ha garroteado todas; después, dieen que ha
hia una piola gram1e... gcomo 20 personas
para tirar la piola! Dijo el hombre: "euan
do yo mueva asi la piola. . . gtiren nomzisl ’
El hombre ha rodeado todo eso... después
cuaudo ha hecho eso, ha empezado a mover Ia
piola. Log que cstabau afuera tiraron, gmu
eha vizcachal ;De ahi se apurecié el duef1o...
negro él!

"P0r qué matau mis hijos", dijo, "n0
hay que matar"; después contcstaron: "nos
otros tambiéu somos pobres, nosotros tam
bién queremos comer". "]·Iny que eomcr [di
jo el dueio], pero no hay que botar ui uno.
Si vos botas unito pasarfns liambre", dcspués
dijo: "bueuo. .. llev:1 uomas"

Denpués han ti1·a<10 de esa piola... gy
cufmtn vizeacha han matadol {Mas de 500
vizcarhasl De uhi, eomierou todas las vizca
vlras, no botarou ni una; después ha ido otna
vez [cl hombre], ha matndo muehas vizeaclms,
guhi nomhs cazé no sé cufmtns vizcachasl

19 Ibidem: 203.

19 Mmruux, 1946: 4B.
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Han sobrado vizeaehas. . . ahi nomas se eno

jé el duefioz "Ya pasa algo", dijo. Después
a ese hombre lo 1lev6 el duefio de las viz
eaclras. Por aca [abajo] dicen que ha que
dado, después lo ha tapado, no hay huellas
en el suelo. Ahi, doude se ha eutrado él, ahi
ha quedado. Después el dueio de las vizca
ehas lo ha tapado. No habia lugar por doude
pudiera salir cl hombre,

El Seior de los pecaries

Cuando uno mata uu ehaneho del monte,
ahi nomas se enoja el dueio. El dueiio es
amarillo nomas gpuro amarillo! Cuando uuo
mata uu chancho del monte se euoja; dice:

‘g,Por qué matas pobre ehanehof ;Por qué
has matado a mi hijito?’

E1 Seior de los avestmces

Es uu viboron grande el dueio del suri
(Rhea americana); euaudo los muchachos
quiereu matar a. los suris, él, el dueiio de los
suris, los mezquiua, no quiere que mateu los
suris, es parecido tambiéu, de aqui hasta el
cogote [la parte superior del cuerpo] a un
suri, después, alla abajo [parte inferior]a
una vibora.

Habia uuos hombres. . . habia 3 suris hasta

las 12 [del mediodia] ; por la tarde 3 mas.
El hombre no podia alzarlos [a los suris que
cazé], claro que los suris erau muy pesados.
Ahi nomas se ha quedado un suri, después
el hombre se ha ido. Cuando llegé eerea del
lugar en que paraba, lo alcanzé el dueio;
parece suri también, y abajo vibora. Dijo
[el hombre]: "11a veuido uno alla, géste sera
suri?" habia mucho yuyc, aparecia el co
gote nomas. Después ha dicho: "N0, mejor
voy a matar el suri". ;Pero qué, no es suri,
es viboral

Venia cerquita, bien eerquita, ahi nomas. .
lo iba a morder ya, 110 teuia cémo hacer para
flecharla. No pudo, qued6 sucho, tranquilo,
lo ha mordido aqui, eu el cogote. Dieen quo
ticne una cueva grande, hay de todo dicen,
huesos, huesos, nomas; cuando come un hom
bre lo lleva hasta eso pozo, después ahi lo co
me, lo come bien, después el hueso queda alli,

Un muehacho se pcrdi6 alli, el padre salié
a buscarlo, cuando se enuoutré con el bicho
ahi nomas se disparé; después vino uu vien
to grande que queria pechar para atras al
liombru cuando iba disparaudo, después lleg6
la lluvia tambiéu_ Después se ha salvado el
viejo. Cuaudo ha llegado alla [a la aldea] a;·‘\
coutar a los otros, dijo: "Con razén se estan
perdiendo mucho los muchachos, hay uu bi
eho, con razén hay muchos suris alla, muehos
suris mansitos"



Uu lncmbrc umté al tigre, 10 11mt6 de un
balazo, uu flechuzo, mat:6 uno; bue110... de
ahi sc cnojé el duciu. Sc euojé y abi unmés
se 10 ha. eucontradu [dijo cl duefw del tigre] :
"gP0r qué 10 1nat6 a mi hijit0?" "No [diju
cl l10mb1·c], si yo uc he mataulo ui 1u10"
‘Si, yo sé quién 10 ha matnrla, voy :1 ma

t:1rtc". "N0" [dijc cl hombrc]. ‘·Si, voy
a matarte". Después, cuando el tigrc mat6
uu l1o1nb1·c. . . gcontanto estabu! Meta zapa·
tear cl ducnin dul tigrc; "éste cs mi hijito
mais forzuda", dice. Por eso, cuamlo uno
quierc mater un tiro al tigrc con cualquier
uurabixnzn, no nos sulc la bnlu, xw sale.

E1 Seior de los péjaros

Es uu Inombrc grande. .. lnabia. un clmugo
que como 5 dias estuvo cazaudo; diceu que
maté todos los paijaros, y ahi uomais so eno
jé el dueiio. Después lm. veuido csc bicho [el
dumio], Ha llcgado hasta. el agua. y ha to
mado agua, {al fin una. laguna grande! Des
pués sc metierou los chang0s... gqué sera
ésoi Sera el dueio de ésto. Cuzmdc ha to

madc ése, we macho, dicen que ha. termiuado
toda el aguu; después una vieja dijo: "‘Y0,
gqué voy :1 tomar yo! "

Ucspués se ha. vueltc tuda el agua, se ha.
llenado el pozo otra. vez, después la viejs. ha
tomado. E1 chaugo se rié, se 1·i6 el chaugo.
Después se 0y6 el pzijaro [dijo el changoj:
"ga dénde se siente és07 ;P0r allé, voy a
matarlol " Ha refucilado, después ha grits.
du el change, ahi només estuvo sufrieudo, abi
uomals lu hs. pillado e1 dueic del pzijaro; ha
bia otro chzmguito més... abi ucmés lo ha
pillado. Ha cortudu por aqui, mitad con la
viaja, mitud con el viejo. Han tccado. . . "ya
esta grande cl'coraz6u, vannos a comer no
més"; después dijeron: "ya estfr grande el
higado, vamos a comer nom:is"

Después abrieron ul chauguito, han toca—
_{H0. . . "n0, éste falta todavia; tiene alriquitu
el cornzén, chiquito tamhién el higado, mas
tarde 10 vamos a comer, vamos a llevarlo no
mais, vamos a hacer cria". Hun llevado el
change.

El papa del change dijo: "N0 sé adéndc
ha ide mi hije, no sé nada, si 10 ha cumido
el tigre... ne sé".

Después, el change ése que han cemido.
dicen que qnemuron todo, quemaron la ro
pita; lo habian quemado hacia come dos se
manas. . . [nada, no no apareee nada!

El médico [slnunuin] sabia que lo hahian
llevado, esa noche nemés él ha bnscado al
change [el sobreviviente], lejes le encontra—
reu. Ya le faltaban tres dies al dueio para
matar al changuitog después el abuelo del
change se llevé un biehe; el dueio estaba
durmieude fuerte. El change se levanté des
pacito... despacito se ha levantado_ Cuando
se levautaha, aparecie una vibora, que le
dije al change: "\'cni, subitu, ye te llevaré

a tu casa, hasta tu papa que esta lloranda
per vos, subi". Lo llevé hasta la casa. Cean
do se desperte el dueae ue cstaba el change.
Ha llegado el change [a la casa], dije la
vibora.: "Aqui esta tu rancho, yo quede aqui
nonnas, cuande tenga hambre hay que traer
mc una cosita para cemer, una carneeita",
‘bueno", dijo el change. Después que ha

llcgado el change, ahi estaba el padre, con
tentu. Ha preguntado: ";D6nde esta tu
herrnanoi"; "Ya le han comido, hay un
hambre. . . gasi los bigotes, asi grande! Hay
otra. vieja, esa comi6 a mi hermano". Ha
etra vieja, la madre de! change lleraba.
después [el change] ha contade todo; ha di
cho: "después yo subi a la vibora que me
trajo hasta aqui."

E1 Senor de los peces

Es un viborén grande, vive rio abajo;
cuande llega el tiempo en que se viene el pes
cado, él se viene también. E1 trae los pesca
des cuande viene él; de ahi que cuande viene
el pescade, entonces tambiéu viene la vibora.
Vienc siguiendo [al pescado] nomas, siguien—
de. .. se mete a seguir, por eso cuande nes
otres estames pescando, es jodido cuande se
escapa el pescado.

Antes hahia u.n muchacho... se le escapé
un pescado; esa noche pase algo, dijo que
le delia aqui, en la ereja, d.ijo que lo flech6
[el dueio del pescado] aqui, en la oreja.
Toda la neche estuve g1‘itande... gritando,
ya cerca del dia se ha mnerto {es jedide el
pescado!

Antes, también alla [en la cercana pobla
cién de MlSE6H La Paz] habia un matace. A
ése fue el pescade quien lo ha muerte. Cuan
do nosotros estabamos pescando, él siernpre
pillaba mucho; pillaba derado, surubi.. . 'en—
tonces se euojé el Rey. E1 mataco éste tenia
suer1.e para pillar; después se le escape un
pescade, y en seguidita nemas caye dentro
del agua; después, cuande salimes nosotros
para afuera, mientras se alzaba el pescade, “
n1i.rabamos a dénde se habia quedado. Des
pués entramos todos al rio a bnscarle, teea
bames el suelo... encentrarnos u.n chorote,
dije qué lo habia agarrado el dueio del pes
cado, ya estaba muerto, dicen que lo ha to
cado la. vibora. Después lo han sacade, {asi
de hinchada estaba la panza! Cuando ech6
la cabeza para abajo salt6 sangre nemas,
sangre... se ha llenado todo, iasi estaba la
panza!

Por eso he dicho que hay que tener cuida
do con los pescades, el pescado tiene dueio;
en una de esas, si flecha a uno, no va a vi
vir. Por eso cuande nesotros matamos pas
cado, metemes ese hilite [se refiere a la
aguja y a la cuerda que se pasan a través de
las agallas de les pescados] que tenemos
sicnrpre para que no se escape, una vez que
se corta se van les pescados. Hay veces en
que [el duerio] flecha un oje, a veces las
orejas, a vcces aqui, en la rodilla.
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Hay muchos que han escapado, pero n ve·
ces quedau tuertos. . . hay vcces en que que
dan suchos.

Pam que el ducio no flcche, ticuc quc
lmbcr uu médico [shaméu], uuu vibom del
médjco; tieue que hacerla pelear, si gzum ésa,
la. vibora del médicc, eutonces ticne que re
tarlo al dueio del pescm]0; 10 reta bien:
"N0 hay nada. que hacer, eso es cosa mala;
no bay que hacer éso, siuo te voy a matar"

E1 hombre, e1 tigre y
el Senior del tigre

Habia uu hombre que queria bnlear nl
tigre, 110 salia. Ia. bala, no snlia. B1 duefw
estaba ahi, por eso no salia 1:1 bala. Se ha.
enojado [el dueiu], le d.ij0 al tigre: "Au¢1ai
a matar a ese hombre, si no matas a.1 hom
bre, yo te vuy a ma.ta.r"_ "No, yo pienso
matarlc, yo soy forzudo" [dijo el tigre].
‘°;L0 ves7" [le preguuté el dueixo], "si,
10 ve0"; "pr0bé, a ver"; ahi bajé el tigre.
Memos mal que el hombre era fcrzudc tam
biéu gbien forzudo! Briucaba uonuis, briuca
ba. [el tigre], después le ha quitado 1:1 cara
binu. "Ya. 1e he quitudo la cambiua." [dijc
el tigre]. Meta pelear nomlns, pcleaudo que
ri:1 mcrderlo aqui, eu la cabeza, 10 qucria
morde1·... gF01·zud0 el hombre!

Después, cuando se cnusé, 1e ha, salido co
me espuma de la bona [al tigre], como espn
ma de jab6u; queria morder... pero uhora
no podiu, gtcuia fuerza el hombrel Después
hu tomado un cuchi.110, y ha. Llamado utra
vez :11 tigre: "ve11i, tigre, vumus a peleur
atm vez, gsi vos sos machito veni!" Viuo
otra vez el tigre, han pelendo. De ahi le me
tié uu:1 puinalada. aqui, en la pauza; alii no
més 10 ha. pechado asi... gya salté e1 tigre
pauza para arribal

Se ha ido disparaudo; Ilegé :111:1; cuaudo
estuvo ante e1 padre [el dueio], ahi subié. .
gmet:1 Ilorari "E1 viejo tieue 1a cu1pa" [el
dueH0], djju el tigre, "ahora me ha mata
<10", scguia Iloraudo. Cuando terminé de llo
rar, "buen0, terminé de 110rar", d.ij0 e1
tigre, "no voy :1 llorar més"; cuando dijo
eso, ahi només se ha caido nl suclo. Quer]6
muerto ahi el tigre.

E1 Beior del Poitaé.

Para abajo, pam Formosa, hay unos bi
chos como charutas, se llamun Poitz1{1, hay
muchos para aquel lado [rio abajo]; hay
unos campos grandes gllenosl Hay de esos
biehos, dieen que tienen dueio. Andau dc
nnche nomas, e1 dueio es una vibora asi
gruena, pero •1si... cortita es. .. cortim.

Habin uu hombrc, iba a cazar por ahi, pa
ra matar ese bichito; iba a matar todos los
que queria comer; se ha llegado hasta alli,
ha estaxlc como 3 alias, [yn tenia muchos, un
monténl Después se ha veuido, ha llegado a
nu cmm., Después hn. ida otra vez, uhi se la
ha encontrado [n la vihora], sula numuu se ln

ha eucontrado. Hasta de noelne ve, es como
luz [dijo el hombre]: "{,qué es eso! {,e1
diabloi nqué sera}; si es diablo no me va
a hacer nada, si es vibora. . . " Después, du
raute un rato ha sentido que conversaba.
SOI!]. [la vibora], conversaba; meta contar
1os... a esos bichos "{qué pasa, qué pa
sa7... mis pajaritos ya se han termiuado",
deeia, "ya me han terminado todos, {quién
sera que los ha termiuadoi Sera aquel hom
bre, aquel maté mis pajaros {yo lo voy a
matar! ’ ’

Después se ha ido el dueiio de ese pajaro;
euaudo llega alla [a su morada] ha contado
el viborénn ese tan cortito: "alla yo he visto
un hombn·e, esta te1·minaudo los pobrmn bi
chos de nosotros, ya los va a terminar, que
dan unos euautitos nomas, quedan p0cos"

I’or la mariana se sintié una bulla, parecian
loros euando _gritan, cuando hay muchos lo
ros, asi era la bulla. Dijo el hombre: "{,qué
sera eso? gseran lorosi {aqui no hay palos,
hay trampa! eso tienen que ser viboms, ahi
tienen la cueva, en ese lado". Después se
ha venido disparando, disparando; eso [la
vibora] se viene cerca, cerca... Cuando lo
hubo alcanzado, se le pegé al eostado, b1·in
caba; después ha llegado otra mas, pon- abi
venian muchas, {muchas mas] Venian. . . ve
nian. .. el hombre no sabia a cual pegarle;
{claro que erau muehasl, no sabia a cual
pegarle, venian. . . venian. . . se habian amon
tonado ya. Unnas 10 han picado aqui, si no
aqui. . . otras aqui. . . {Todas! . . . Todas esta
ban amontornadas aqui; lo lnau volteado al
hombre; lo han llevado hasta la cueva. Ha
llegado ese viborén mas grande... ahi lo
han comido. . . comido [al hombre].

E1 Senior de las abejas

Lejos, 1ejos... dicen que bay lechiguanas,
de todo dicen que hay. . . de todo; {dicen que
hay como ehanguitos! {Meta euidar, meta
euidar! Cuando un pajaro quiere pasar, uhi
nomas muere. . . 10 han mataclo.

Cualquier bicho euando pasa, {abi rnomas
ya esta matadol Cuando pasa un caballo
por alni, después que se han amontonado to
das las avispas, viene el dueao como chan
guito. Ahi nnomas se amontonnan las avispas...
{todas... todas! Esas avispa graudes en
seguida lo han matado; han matado al ca
ballo, ya no puede huir ol caballo; después
que lo han matado, ahi nomas, lo han dejado.

Cuando pasa cualquier bicho lo matan. I·Ia
llegado ahi un hombre, dicen que. hubo una
bul1a... una bulla grande... como viento.
Avispas nomas eran, puras avispas uornas. ;·¢\
"{,Qué sera esto’l", dijo el hombre, ";sen·a
viento, sera viborai", do noche ha llegado.
Ahi nomas esta el sereno, "como hay otro
mas patr61n", dijo, "este es cl serono"
"Pase", dijo, "lmy que avisar". Dospués
que ha llcgado ahi el hombre le dijo: "{qué
busca mi hijo1" "Yo soy pobre, yo quioro
eomprnr de comer, no teago nada pnnrnn_ r·o·



mer". "Comé uu poquito només, no hay que
llevar gprohibido para Hevar!

Después de un ruto viuo un duei0... un
changuito, dijoc ";qué busc:is!" "Teugo
hambre, buscabn. para c0me1·... tango ham
bre, no pude conscguir para. cumcr". "Dalc
una. lechiguana entcra", dijo el duefxo, "p0r
un bien ncmais, no hay que llcvnr, si vos tc
la llcvzis eu seguida. te va a pasar algo’
‘N0, no voy a llevur 11z1<la", dijo. Después,

ha comido la 1n.itacI... hubi:1 dejado una
parte, la cntrcgé al dueio. . . 2111:1 la ha pues
to otra vez,

Después hu ccntadu a otros muchaclws:
'allé hay unas avispas", ";d6n<lc hay avis

pasf", " ;Huy. .. murhasl . . . pero hay duc
io". Dijo cl otro muchaclioz "vam0s a ver"
Dcspués, de nuche, han llcgadc otra vez ahi.

‘;,Qué busca.n7", "nlgo para ccmcr, no ten
go nada para comcr, tango hambre y no puc
do conseguir de c0n12r". Dcspués de un rato
vino al patr6n: "gqué buscau1" [pregunté].

‘Estoy buscando nn pocu dc comcr, tengo
hambrc, no pude conscguir para c0mcr’

‘Te voy a dar una lcchiguana, no hay que
llavarla, si vos Llevais la lechiguana tc va a
pasar algo'

Después comi6 la mitad; ahi fue cuando
el muchacho escondié un pedazo. Salicron dis
parando. Dijercn: ";11uy... nos vienen si
guiendo las avispas, todas las avispas, to
ditas! "

Los han alcanzado; el ducio también los
ha alcanzado; caycrou. . . cayeron ahi nomais,
sa han mucrto.

E1 Seior de las galliaas

Es blanco, bien blanco, diccn, el dueio dc
las gallinas; give para urriba [hacia Boli
via]; hay puras gallinas alli, en el monte.
Un hombre ha vista las gallinas, ha agarra
do una; después vinieron todas las gallinas...
@0das juutas, no le hicicron nada. Después,
cuando 1leg6 a su rancho las ha liccho criar.
;P0r ahi nomas vicnen las gallinas! Después
el hombre [con las gallinas] compré su ca
ballc, sus chivas; por ahi nomas vienen las
gnllinas. Dcspués lnubo mucha gallina. . . has
ta ahura. Si no fuara por ese hombrc, hasta
ahora no habria gallinas. Dicen que habia
un monte grande [del dunno de las gal1i·
nas]: después ¢·ampo... ;Todo estnba lleno
de galliuas, todo!

Un liombre también ha llegado alli, ha
liondeado las gallinas. Ahi sa enojé cl duefno
cuando el dunno lo vic, cuando lo estab:1 mi
rando. Cuanrlo el dueno lnubo llcgado alli
[elonde estaba cl lnombro], dicen que ha mi
rado asi nomns. . . v el lnombre se hundié.

muerto. Se ha muerto.

20 Zmmms, 1959 b: 1·2.
21 Ibidcm: 18.

2) CO1T8t6Z(,lCl'07l€8 y Cll€Tp08
celestes 00-mo

p€7’80’}’l(lj@S ’)7'L{H(’08

La percepeién de cuerpos celestes y
constelaciones como personajes, huma
nos 0 animales, ligados frccuentemente
con la caza, es bastante caracteristica

para la mitologia de los ehaquenses en
general y, en este caso, de las tribus
Mataco-Mataguayo en especial. Tales
representaciones, tipicas para la cosmo
vision de los pueblos cazadores, se en
cuentran en el Viejo Mundo y en
Sndamérica; en este caso, dice Zerries,
"c0mo evidente herencia de los caza

dores que llegan a través del Norte de
Asia y Norteamérica" B". En el Chaco,
el material mas abundante que al res
pecto se ha recogido, eorresponde a los
Toba; pero con los elementos de que
disponemos puede inferirse también la
existencia de un sistema de creencias

vinculadas con la caza celeste entre los

Mataco-Mataguayo. Creemos con Ze
rries que "el cazador, 0 bien el hombre
sumido afm en la mentalidad eazado

ra, se caracteriza por la mirada diri

gida en gran medida hacia lo alto, ha
cia el firmamento. Alli se han desarro

llado cierta vez las cosas que ann con
servan —S6gl:ED él— validez. Pienso

que lo que v. d. Steinen observa con
respecto a los bakairi, es cierto tam
bién para otras tribus suramericanas:
<<El indigena ve B11 el cielo preponde
rantemente animales, puesto que perci
be las cosas segfm sus intereses caza
dores» " 21.

Para los Mataco, en un mito recolec

tado por Métraux, las Pléyades son los
hijos de un ciervo, y la Cruz del Sud

437



Ia madre de aquéllos, que a su vez es
la hija del jaguar que casé con el cicr
vo 22. En otro mito, la comstelacién lla

mada "el saco de carbén", aparecc co

mo dos hcrmanos que buscan a su pc

rro, el cual persigue una manada dc
avestruces por el ciclo 23; en otm ver
sién, el mito se refiere a la Cruz del
Sud 2*.

En la versién dc Lehmann-Nitsche,

la, misma constelaciéu aparece como un

avestruz macho, en tauto que diversas
estrellas de Corpius y Ara sou el avcs
truz hembra y cuatro estrellas de Sa

gittarius son los pichoues, y en otro
caso, el "Saco dc carb6n" es un lu

gar barroso, situado en el rio del cie

10, que as la Via Lactea 2

El mismo autor transcribe otro mito,

d011de las Pléyades, las Hiadas y el

Tahali (Cinto de Ori6n), configuran
un gran yulo (probablemente Tantalus
americanus Linn) sideral, llamado

Putscjlai, término con el cual, por una
parte se designa a la cabeza (las Plé
yades) y por otra parte a toda la
constelacién. También el Tahali, que
representa los pies del yulo, posee un
nombre especial 2". Segun el mismo
autor, el yulo celeste apareee como Se
nor de la lluvia, aunque no muy cla
ramente 27. Fiualmente, cabe seialar
que el ave sideral es representacla en
los juegos de hilos de los Matneo.

Scgun Métraux, un felino (jaguar 0
puma) que ataca a la luna es el cau

22 Mirruux, 1939: 16.
23 Ibidcm: 15.

24 Mmmux, 1935: 63.
25 LmmANN·N1rscuz, 1923: 260-261.
20 Ibidemc 261-263.
W Ibidem: 264.

28 @*nAux, 1935: 64.
20 Ibidemz G3.
30 lbidem: 63.

81 Ibidcm: 63.
82 lbtdem: 63.

$3 Lm1MANN-Nxrscms, 1923: 26a.
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saute de los eclipses; luego `de una du
ra lucha eu la que el jaguar devora

casi por completo a la luna, ésta logra
ponerlo en retirada 2°. También se en

cueutra en el cielo "la madriguera de
los c0nejitos" y el "sitio en que jue
gan los conejitos", como asi también el

tatu, que es concebido como cl Senor

de 10s Tatu y a la vez es quien llevo
de la tierra a las primeras mujeres 2
En otro mito, las Pléyades apareeen
como varios hombres sentados alrede

dor de un leio encendido, y sus ceni
zas van a caer sobre la tierra en forma

de helada ‘*°.

La misma ave antes citada, el yulo,
abrio una senlda en el monte con ayu

da del fuego; aun se ven el humo y las
cenizas en el cielo: es la Via Lactea i'

La luna es percibida como uu hombre

cuyas visceras son visibles (son las
manchas lunares) a causa de que al
tratar de cazar patos éstos lo atacaron
e hiriero1132.

En las dos versiones transcriptas
por Lehmann-Nitsche, la Via Lactea

aparece en un caso como un eammo

(mriyuj, noayiij} con dos terrenos a su
lado, que son las Nubes Magallanicas.
En otra version aparece como un rio,

y el Saco de Carbon como un lugar
donde hay barro; las estrellas cle la

Cruz del Sud son la playa y las estre

llas grandes del interior de la Via, son
arena **2.

En el tiempo del acontecer mitico,



"l0s cielos cstabau unidos por un gran
érbol sobre cl que sc cncaranwbau
nuestros antepasados para ir a cnzar
en el mundo superior. Y si el accesc
a él nos es hoy imposiblc, es a consc
cuencia dc las injurias hechas a uu

viejo: unos cazadores habian dado
muertc, en cl cielo, a un jaguar, y al
haccr el rcparto de la carne, 110 Ie dic
rom al viejo mais que las eutraias. Pa

ra vengarse de esta muestra dc desp1·c
cio prendié fucgo al érbol, y los caza
dores no pudierou volverse. Siguen
habitando en el cielo, donde forman

una constelacién, la dc las Pléya
des" ‘**.

Puede obscrvarsc aqui, que son tres
las narraciones miticas en que apare

.ce11 las Pléyades represeutando perso

najes y acontecimientos difereutcs. En
otros casos aparece una constelacién de
"Las Pa10mas", y 0tra del "Cuer0 Es

taquead0". De este material, no obs
tante su exigiiidad y carécter fragmen

tario, puede inferirse la importancia
que dentro de la visi611 del cosmos de
los Mataco-Mataguayo poseen los cuer

pos celestes.
A continuaeién transcribiremos dos

narraciones recolectadas por nosotros.

1}; primera de ellas nos fue relatada
por uu individuo chorote del grupo de
La Merced Grande, y cabe seialar que
otra version semejante ya liabia sido
obtenida por Métraux entre los Mata
co. En cuanto a. Ia segunda, nos fue
narrada por un indigenn chulupi del
Grupo de La Bolsa.

La mujer estrella

Dicen que habia un hombrecito. .. de mn
111 traza. El hombrecito queria juntarse a
alguns. . ., queria una compaieru; clara que
él a las mujeres no les gustaba. Después,

84 Mmmm, 1935: 56.

el hombrecito pensaba: gcémo podria jun
turme! Porque 61 tenia este deseo de teuer
alguua seiiora,

Un dia agarré \.lll8. flecha y habia ido a
buscar unos pajaros... y se fue. Después,
ha empezado a flechar algunos pajaros;
e1.npez6 a flechar a un péjaro, y con esa
fleclia llegé hasta la estrella. Claro que
alla hirié EJ. la estrella; entonces, en el
m0111e1.1to en que dio la flecha en esa estre
lla, se bajé [la estrella] a donde estaba él,
ese hombrecito. Después, preguuté esa es
trclla: "qué ha pasudo que me ha pega
d0... me flBGl'l6H.

Entouces ese hombrecito dijo: "Yo que
ria alguna companera, por eso he hecho es
to". Ese hombreeito se fue a la casa, y a
la noche llegé también esa estrella juuto
con él.

Después. .. esa estrella transformé a ese
hornbrecito, y quedé bien blauco, transfor
mado, ese hombrecito, y asi. . . Entouces ha
dicho la estrella: "l'sted no salga a nin
gun lado, estate siempre en tu casa". Y asi
habia hecho. Y de repente, lo habian visto;
mujeres que pasaban al lado de él ya em
pezaban a quererlo.

Después, euaudo vio que ese hombrecito
ya habia querido a otra mujer, la estrella
se habia enojado. Entonces quedaron all£1...
tcda su familia y casa se deshizo... todo.,
vino un castigo sobre él.

Competeneia entre el Sol y la Luna

El Sol es caliente, gel Sol estaba mirando
fuertc! Antes, diceu, que [el Sol y la Lu
na] 11111.1 jugaclo por plata... la Luna y el
Sol han jugado. Dicen que dijo el Sol:
"J'uguemos a ver cual va a. ganar". La
Luna le pregunté al Sol: "Si es cierto que
vos sos el macho, si vos sos el macho, en
tonces yo no voy a pocler gunar". El Sol
ha contestacloz "vamos 11, ver..." El Sol

entré nl camino de la Luna, después el Sol
he, pasado nomas el camino; cuaudo llegé al
medic del camino le dijo la Luna: "Yo te
voy a apagar el fuego; te queda un poquito
de solcito, hasta ehi nomas". Ahi nomas
qued6 casi muerto... con frio, el Sol; casi
ha muerto con el frio.

Ahora es la Lu11a... "hay que pasar mi
C3ll'llll0n, digjc cl Sol "vos pasai 1.ni camino,
vos vas a llegar hasta la pu1:1ta". La Luna
ha pasado el camiuo del Sol; ha llegado al
medic tambiéu. .. ya se habia acabado ese
hielo que 1lev6 la luna. . . {ya se habia aca
bado! Después l1a vuelto la Luna para
alla. .. para atrés; "easi he muerto con el
calor", dijo, "1Ay, es caliente el camiuo
del Sol! " Después, al rato, ha llegadc alla
[donde estaba el sol]; "asi no gen6 na
die", dijo, "estamos empatados, no gand
1.1adie".
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3) Espiritus
en el basque

E1 cosmos de los Mataco-Mataguayo

se encuentra poblado dc personajes

potentes y frecucutementc provistos de
intenciones malévolas para com 10s

hombres, y que deambulan por 10s
montes chaqueios; hcmos empleado
aqui el conccpto dc "Espiritus en el
b0squc" en lugar del de "Espiritus
del b0sque" siguiendo en ello a Ze
rries as. Por "Espi1·itus del b0sque"
entendemos aquellos personajes que se
encuentran iutinnamente vinculados al

bosque mismo, sobre todo a los airbo
1es, es decir, "Seiores del é1·b0l" o "de
las pla11tas", etc. "Espiritus en el bos
que", en cambio, llamamos a aquellos
que moran y vagan por el bosque, sin
que se presente una relacién tan estre
cha cou el mismo como la de los pri

meros. Son ellos los auimales percibi
dos como seres dotados de voluntad y

poteucia, las almas de los difuntos, etc.
Entre los Mataco, Karsten ha regis

trado la preseucia de personajes que
por sus caracteristicas pueden identi
ficarse con el "cadaver viviente" 0 el

"muerto terrible"; potentes y carga
dos de intencionalidad daiina para los

humnnos, habitan bajo tierra, abando
nando su morada para cnfermar y
causar la muerte a los vivcxs 3**. En di

ferentes pasajes del trabajo de Karsten
los mismos aparecen con diversos nom
bres: caritdh, ahrit, nahut, y el peligro
de su actuar se hace mayor en cir

cunstaucias particularmente c r i t i c a s
para el grupo o el individuo. Métraux

36 Zmnms, 1952: 64.
30 KAn9mN, 1913: 200,
31 Mmuux, 1939: 59.
$8 Pnsvmcmo, 1940: 263.
$9 Pnmvmomu, 1940: 264,

ha registrado la presencia de la per
eepcion de 1os animales como hombres
muertos i".

También los aittdh slamsa poseen
caracteristicas semejantes a las de los
ahét, pero su condieién de muertos te

rribles resulta mas dificil de apreciar.

También los natlele son seres que
pucblan los montes y tienen su mo
rada en los yuchanes (palo borracho).

U1] personaje muy conocido entre los
Mataco es el denominaclo T0ku·aj,

quien merodea por 10s montes y apa
rece, en las diversas narraciones mi
ticas, actuando de manera diferente;
a veces es un burlador perverso, con

algo de toiito, que a menudo termina
burlado; en otros casos aparece como
un ser creador. Palavecino 3** ha llc

gado a aislar tres ciclos de narraciones
referentes a este personaje: el burlador,
Tokwaj liberador de las aguas y Tak
waj creador. Podemos seialar que en
algnos mitos Tokwaj aparece dando
origen con partes de su cuerpo a dis
tintas plantas. En un mito transcripto
por Palavecino, Tokwaj juega con los
hijos del Otutu (lagartija), sube a un
palo borracho y al bajar se lastima
quedando cou las visceras al aire. Luc
go pone las tripas sobre los zirboles y
las mismas se convierteu en liauas; cava

un pozo y en su interior coloca e1 esto
mago, salicndo de alli luego el lacén
(especie de melon que contiene mucha
agua). Tira el "reyuno", del cual na
ce el taxi; el corazén se convierte en
una especie de tasi espinoso. La "tri
pa gorda", que también fue deposita
da bajo tierra, se convierte en la man- __,
dioca “".



En la versién de Métraux, Tokwaj
sube a un yuchén, pero cae y se lasti
ma, entierra su estémago y de él sale
la planta. de iletsaj (jacaratia has
sleriana). Sus intcstinos forman las
lianas, y como Takwaj tenia dos est6
magos, del otro hizo la planta ·iu·0
kami ‘°.

En el grupo do La Bolsa hcmos rc
gistrado dos mitos, uno refcrcnte a las
almas dc los rnucrtos, dcnomiuadus
Watsamklit cm lengua chulupi, y otro

que habla do la prcsencia de uu per
sonaje llamado Itdslawé cn chulupi,
cuyas caractcristicas l0 haccn parc
ccrse més u un "cspiritu del b0sque"
quc a un "espi1·itu en el bosque"; a
posar de ello, hcmos creido conveuiente
incluirlo en este acépite, por carccer

dc elementos semejantes conocidos en

la mitologia Mataco-Mataguaya.

Las a.lma.s de los muertos (Wa.tsa?a.k1it)

Esos sou malos; cuundo uno mata n otr0...
cuando uno muerc baleado. .. entonces vie

nc eso, cl alma, vieuo dc noche u doude
vive el otro. Molcsta todn la nochc. . . quie
re al hombre, quiere llevarlo asi nomfns,
cuterc. Quiere llevarlo, no deja dcrmir, to
da la 11oehe... hasta que umanezcu. Para
que no moleste hay que tener un perro; en
tonccs el perm sale, le Indra y lo corre.

E1 Seior del 'bosque (ltéslawé)

El hombre negro... dueio del monte,
cuuudo uno vu desruoutado, aparece, Si pa.
su. ulguno, diceu que pone pnlos ahi. Cuundo
un hombrc sale, debe llevar alcohol, eocn,
chicha. Cuaudo ha salido, debe dejsr un
poco de tabaco ahi, en un trouco. Deja un
poco de tubaco uhi, fésforos, coc¤... como
tres hojitus... ulcoholcito.

Entouces esta conteuto el dueio, toma,
se mocha, couteuto; después a ese hombre
no le pasa nada.

Si pnsa otro, que no deja nada, ni un
poquito de tabaco, nada, pasa algo. Cuando
uno va de noche al monte tiene que llevar
alcohol... tomar, después tiene que echar

40 Mtrmux, 1939: 19.
41 Mrruvx, 1948: 36.

uu poquito sobre el tronco, peeo nomzis, I6:.
foros, cigarritos; después uno puede trabr
jar tranquile. Despuéa viene ese hombre,
negro, el dueno; vieue... todo pata, con
una luz, guna luz grande! Llega donde esta
el lioiubre.._ llega tranquilo, tranquilo.

"Ya tengo un alcoholcite puesto ahi"
dice, y tema.

El hombre dice: "No me va a pasar na
da, voy a estar tranquilo; a otro si, a otro
que no page nada, que no deja tabaquito,
ni cigarros, nada. Dc abi el hombre deja
zilcoholeito, ya esta pagado el monte, que él
ha limpiado. Queda tranquilo el hombre,
tranquilo; a otro, cuando no deja nada de
tabaeo, siempre le pasa algo.

APENDICE

Breves referencias a mites relatives

al orlgen de las plantas

Trascendiendo las categorias que hemos
analizado en los aeapites nnteriores, desea
mos serialar que tarnbién los mitos relatives
a la creacién de plantas a partir de partes
del cuerpo humane o animal pucdeu, sin
duda, resultar de singular irnportancia para
la historia. cultural de Sudamérica. Entre

las tribus chaquerias su presencia se en
cucntra suficientcmente docurnentada, no
solo tcnfendo a Tokwaj como personaje cen
tral, tal como aparcce en los filtimos pa
rrafos del acapite anterior. Métraux 41
ha registrado un mito segun el cual ‘las
plantas cultivadas uacen de las cenizas de

una mujer canibal. De todos modos, no

ejemplificaremos in ezterzso este tcma; s6—
lo deseamos trauscribir una narracién ob

tenida por nosotros en el grupo de La B01
sa, do un informante chorote_

Origen de las plantas a. partir de
las cenizas de un animal grande

Salieron todos del pueblo, tenian niiedo al
biclio [llamado Taemataki]_ Entonces... te
nia.n miedo, por eso se fueron., se fueron
todos, teuian miedo al bicho. Un viejo soli
te ha quedado, les otros se fueron todos.
Esa noche ha llegado cl bicho ahi, entences
el viejo ha plantado los postes, grandes,
bien plantados, no fuera a entrar el bicho
ese. Como a esta hera [la oraeién] ya venia
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cl bicho. El vicjo peusaba cémo hacer una
piola; uu rata después llegé la lluvia. El
biclw dijo que hucia frio, mentiu. E1 bicho
meutiu, pregunté: "g,Ad6nde esti lu puer
ta? Yo quiero eutrar". Entonces dijo cl
viejo; "N0 hay puerta, tomai el fucgo, yo
tc lo voy a alcanzur. . . tomé cl fuego. . . ";
Ubueno, alcanzame un fucgo", dijo el bi
cho. E1 bicho meti6 las manos udcntrc;
después cl viejo le hizo una piola y le
dijo: "meté las manos mais para adeutro";
ul bicho coutestéz "n1:is pam udentro voy
:1 metcr las manos". E1 vicjo le metié lu
pialu usi [:1lrcded01· dc las m:1nos],,1o at6
bien a un postc de alli, bien plmitado.
Entonccs le ha lmchado aqui, cn las manos,
al bicho. Ahi uomés sc hu. cuid0... gpum!
cnyé ahi; se ha caido. Dcspués el viejo lla
mé a su perro, que estuba ahi nomnis, para
que fuara a ver al bicho; después, claro,
cl bicho cstaba muerto. Ahi nomxis snlié el

vicjo Y garrotcé mais al bicho; ha muerto
cl bicho_ Después lc sacé un pedazo de
cola, lo cnv0lvi6 slrededor del cogote del
perm pam nvisar a los otros muchachos.

‘Ah0ra, esta noche només", le dijo, "un
d:i... audi a avisnr a los otros que ya he
matado al bich0". Después el perro se fue.
Tuda la n0cl1e... gtodu la noche... seis
alias ha caminudo el pcrro, scis n0cl1es! Des
pués alcanzé n los otros; todos le tenian
miedo, le querian (lisp:11*ar, Tenian micdo,
dccimi que era el bicho cse; después l1icie·
ron fuego... lo miraron bien; dijcruu:
"no.._ es el perm, yo 10 conozco, es el
perm del vicjo que ha. quedado allf1". Des
puris ln lmu mirmlo bien al perro, clijeronc

‘;al¤.i cstii lu cola del bichu, lo hun ma
t;:do!, 1u:1iauz1 vamos a subir hasta nues

42 Zmuums, 1952: T9.
4% lbidem: 79.
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tros ranchos; eso bicho ha muerto yu"
Por la muiena volvieron, cuundo llegaron
quemnron al bicho.

Todo ha. salido de ahi... tnbaco, semi
llas también, semillas de sandia, zupallo,
ruaiz, ide todo salié de uhi! jDOIldS qucmu
ron el bicho habia de todo, tabaco, tabaco
verde!

Después el viejo tomé un poco dc tubuco
y dijo: "Capaz que es veueno esto, u vcr,
yo voy a probar". El viejito probé, furna
ba, dijo que era lindo. Después probaron
todos... como hasta. ahora nosotros, por
que furnamos tabacc verde nomais; de abi
salié, de ese luger. También probaron las
otras plantas; por uhi nomas viene eso, pur
ahi... comierou todo, y ya les ha. gus
tado.

Para concluir, queremos recalcar la

posibilidad quo seiala Zerries *2, de
que este tipo de mite haya, nacido en
su esencia, ya zmtes de que se diera
una cosmovisiéu plantadora propia
m<-nate dicha. También es posible que

se heya mauifestado " . . .en un periodo
d.· ccouomia de recoleccién especiali

nada, que aparece como muy apropiada
para servir de esiadio de contacto entre
nmbas formas culturales (cazadores y

vultivadores ineipientes) para ello"
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