
EL nILLATUN EN LA TRIBU LINARES,
UNA COMUNIDAD MAPUCHE DEL SUR

1. IN·monUcc16N.

DE NEUQUEN

La actual provincia de Neuquén fue, en tiempos pre y protohisté
ricos. una region de activo trénsito indigena, segun lo revelan, por un
lado los hallazgos arqueolégicos, y, por el otro, las Crénicas de la Con

quista y los relatos de los primeros viajeros que atravesaron esas re
giones. Esta situacién no va1·i6 hasta la conclusion de la "Campai'1a.
del desierto" a la que puso fin, como es sabido, la exitosa expedicién
del Gral. Julio A. Roca.

Los residuos culturales de las continuas migraciones —de1 Noroeste,
Noreste, Sur y Este-, la confusién de muchas noticias registradas en

las fuentes y la escasez de investigaciones sisteméticas, tanto arqueolé
gicas como etnogréficas, han contribuido a confundir su panorama in
digena aun hoy no dilucidado. La persistencia hasta la actualidad de

grupos tribales, que si bien se hallau en franco y acelerado proceso
de transculturacion conservan costumbres y précticas tradicionales,

ofrece a la etnografia un interesante campo de investigacién y la

posibilidad de contribuir, por medio de la diacronizacién de las super
vivencias culturales, a la reconstruccién del enmarafnado pasado neu
qu1J1o.

En 1961 hicimos una prospeccién de la zona que nos permitié
localizar y entablar contacto con varias tribus (Linares, Namuncura,

Painefilu, etc.), Ademés de recoger datos de interés y de observer el
desarrollo completo de un njllatunl tratamos de ubicar el grupo que
ofreciera mayores posibilidades a una investigacién del tipo mencionado.

1 Publicado eu: Bnncnr, M.; Bun, M. Bonsun ns; Msmscomrr, A. M.: Lua
pardalddadcs wraucamm del Neuquén meridional. Contribueién a la etnografia de
los Mapuche argentinos. Cuademos del Inst. N ac. de Inv. Folkléricas, n° 2, Buenos
Aires, 1961, pag. 199 y ss.
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La tribu Linares, que habita la region de Aucapan, dto. Huilliches,
nos parecio especialmente apropiada ya que el aislamiento a que estén
obligados por las dificultades de acceso a su habitat cordillerano, no les
permite establecer contacto directo y frecuente con las poblaciones
mas cercanas lo que determina un mayor conservadorismo cultural.
Pudimos constatar, por ejemplo, la supervivencia de una técnica, la
ceramica, totalmente desaparecida eu otros grupos.

Al enfoque histérico ya esbozado, podemos agregar otros aspectos
que ofrecen interés a la observacién: la dinamica del proceso de trans
culturacién, los problemas que de él emanan y las caracteristicas actua

les de una comunidad indigena en la que se amalgaman supervivencias
y préstamos culturales de diversos origenes. Tales, las razones funda

mentales que nos movieron a solicitar un subsidio al consejo Nacional

de Investigaeiones Cientificas y Técnicas de la Republica Argentina

y a emprender la expedicion que llevamos a cabo en el mes de febrero
de 1962.

El equipo de investigacién fue integrado por los titulares del
subsidio —Martha Borruat de Bun y Ana Maria Mariscotti— y dos

alumuos de la Licenciatura en Ciencias Antropolégicas de la Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, los

Sres. Hugo Ratier y Rodolfo Merlino, cuya valiosa colaboracion desta

camos y agradecemos.

En esta ocasion damos a conocer s6lo una pequeiia parte del mate
rial recogido, en la creencia de que es urgente difundirlo, tal como

figura en la libreta de campo o en la cinta magnetofonica, au.n
antes de elaborarlo eu un trabajo de mayor envergadura.

2. DEDUCCIONFS SOBRE mr. 0RIcEN, COMPOSICIGN Y MIGRACIONES DE LA
mmm Lmmrs.

La tribu Linares esta formada por familias descendientes de dos

parcialidades indigenas: pehuenche y mapuche. A ellas se agregan, mas
o menos excepcionalmente, indigenas independientes —-de nacionalidad
tanto argentina como chilena— que por matrimonjos con mujeres de la
tribu se afincan en ella.

Es sumamente interesante que los indigenas reconozcan aim sus
diferentes origenes, sobre todo en el caso de los pehuenche, por cuanto
Aucapén se encueutra en el area geografica ocupada antiguamente por
los pchuenchc haktéricos. Esta parcialidad, de origen aun no bien deter
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minado, se distingue, en general, en base a su economia basada en la
recoleccién de piiones de araucaria. El resultado de las modernas in
vestigacionesz tiende a vincularlos con un grupo prehistérico cuyo
habitat comprenderia precisamente las zonas cordillerana y subcordi
llerana de Neuquén y que, por su patrimonio, podria considerarse una
derivacién austral de las culturas pémpidas. En consecuencia, los
pchuenche histéricos serian un grupo de cazadores que por influencia
del medio ambiente habria transformado su economia basando su ali

mentacién en la. recoleccién de piiones, pero conservando su acervo
cultural originario. Posteriormente se produjo la. invasion masiva de

los araucanos chilenos en la Patagonia argentina que aporté nuevos

elementos a su pat1·im0nio, modificado, también, como consecuencia. del
‘ ‘ horse-complexe ’ ’.

La lucha emprendida por los indigenas en el siglo pasado, contra
el Gobierno de Buenos Aires, bajo la jefatura de la "dinastia de los

piedra" ( Callfucura, 'Namuncura), 1mi6 a todos los grupos de patagonia
y la derrota los amalgamé en un destino comun en el que muchos de
ellos se perdjeron definitivamente. Tal el caso de los pehuenche, y de
abi la importancia de encontrar descendientes suyos en una tribu ma

puche, que puedau sefialar no sélo su origen sino también las diferen

cias, 0 por lo menos algunas diferencias, entre las tradiciones de u.n0s

y otros.

Una de nuestras mejores informantes, Maria Huenaihuén, mujer

de avanzada edad, muy respetada y considerada por los paisanos° nos
dijo que su abuelo, Nao-pichuin era un poderoso cacique pehuenche,

poseedor de extensos campos y abundantes ganados, cuya gente vivia
en los aledafnos de Junin de los Andes, poblacién que conocian con el

nombre de Ngomdlén. En este punto tenia Naa-pichuw sus campos

de invernada. La veranada estaba en Mamuil-Malal, en el mismo sitio
en que esta hoy la Estancia de igual nombre. Era primo hermano

"legitimo" de Sahuyueque, conocido cacique tehuelche de los man
zaneros.

Cuando fueron definitivamente derrotados por los "huinca"‘,
ellos (los pehuencbe) y muchos otros "paisanos", mapuches, manza

2 Bononmcm, J uni: Arqucologia de la Provincia del Neuquén. En: Atnales
de Arqueologia. y Etnologia dc la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
Nacional de Cnyo, tomo XIII, Mendoza, 1957, pag. 202.
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neros y tehuelches, huyeron a Chile, pero con el tiempo volvieron a sus

antiguas tierras. Las familias de origen pehuenche que viven hoy bajo
la autoridad del Cacique Linares, son los descendientes de la tribu de
Nao-pichuin.

Por su parte los mapuche, que constituyen el nucleo principal
de la tribu, parecen haber habitado, a fines y mediados del siglo pasado,
la regi6u de Catdxn-D12. De ese lugar fueron desplazados a J unin de los
Andes, hecho del que conserva memoria el Cacique —a quien se le
calculan més de 100 aios de edad— que dice haber tenido, por ese
entonces, unos 18 anos. En los alrededores de Junin residieron hasta

1930 6 1931, época en que las tierras que ocupaban fueron parceladas
y entregadas por el gobierno a los "huinca". Tuvieron que retirarse
entouees a Aucapén, donde pudierou quedarse hasta el presente. Otra
de nuestras informantes, Marcelina Huenuquir, de 65 aios de edad
y sobrina del Cacique, corroboré estos datos y recordé a Junin como el

lugar de su nacimiento cuando, segun le contara su padre, no habia
ni juez de paz ni comisario y toda la poblacién era un simple fortin.

3. E1. qir,1.A·r(n·z.

Dewkiades principales y ruegos que se les dirigen.

Los dioses principales son Chao, padre del cielo azul, y Nuké, madre
del cielo azul. El primero parece tener cierta. preeminencia sobre la

segunda, se le menciona siempre en primer término y al referirse a
dios, es a él a quien nombran, mientras Nwké es invocada casi unica
mente en las oraciones y ofrendas. En las oraciones en lengua mapuche

se oye decir repetidas veces: Nguenechen. En Aucapzin mmca lo men
eionaron, pero en Huechulaufquen, José Aigo, lo identifico como_"el
gobernante del mundo", "hacedor de justicia", a qu.ien solia llamérsele
Chao, "es decir, padre". Por debajo de estas divinidades celestes parece
existir un numeroso panteén al que nos referiremos mas adelante. Las
oraciones pueden ser de dos tipos; individuales 0 colectivas. En las
primeras se hacen pedidos de carécter personal y los ruegos -en los
que cada uno pide con sus palabras aquello que necesita— deben decirse
por la maiana, al salir el sol. Se elige ese momento "p0rque es al sol
a quien dej6 Chew para que alumbre la tierra y vea todo lo que aqui
sucede" (Informante; Antonio Colimain). Las rogativas colectivas son
los qillatun que, generalmente tienen caraicter anual, pero que pueden
efectuarse més o menos excepcionalmente cuando una catéstrofe (se
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quias, incendios, terremotos, guerras, etc.) amenaza la. seguridad de
la tribu.

"Nuestro dios —decia Antonio Co1i1nan— nos daba de todo, todo
lo que la gente pedia él lo daba. Los antiguos eran ricos, no como
nosotros, tenian mucha plata, mucho oro. . . Y, gde donde salia?.

se lo pediau al dios, y él se los daba. . . Un hombre que queria encontrar
oro o plata se levantaba al amanecer, rogaba al dios y, al dia siguiente
salia e iba, como guiado por él, a un 1ugar... y alli estaba el oro.

y alli estaba la plata. Lo mismo sucedia cuando querian capturar algin
potro bagual; rogabau por la maiana al dios y al otro dia iban a un
lugar y, sin que les costara njngiin esfuerzo, se les entregaba el mejor
potro. . . Yo no sé por qué seria. . . pero todo lo que se le pedia, él lo
potro. .. Ahora no. .. todo ha cambiado mucho.

Fecha en Za que se realiza la ceremonia:

De modo inexplicable la. fecha de celebracion del qillatou, que
antes se hacia en el mes de octubre, se ha ido corriendo aio a aio

y hoy se efectua en noviembre (Inf. Antonio Coliméu. Corroborado

por todos nuestros informantes). Es la {mica tribu (segfm las informa

eiones obtenidas hasta la fecha) que lo hace antes y no después de
levantar la cosecha "si pedimos al dios una buena cosecha, 3,no es

mejor que lo hagamos antes?" (Inf. Feliciano Linares). Su duraciou

es en la actualidad de solo medio dia, innovacion del Cacique Linares
que preocupa a los miembros mais conservadores de la tribu, que atri
buyen no pocas de sus desgracias al enojo de dios por las reformas

introducidas por el cacique.

Significado de Za, eeremonia:

La acepcion corriente que atribuye al qillatfm el caracter de rito
auual de carécter agricola es, sin lugar a dudas correcta, pero, en

nuestra opinion y segnin puede desprenderse de nuestras observaciones
éste es solo uno de los significados, el mas difundido y, tal vez el mas
moderno. Pudimos comprobar en un erudito y completisimo trabajo
que sobre este tema escribiera el Sr. Rodolfo Casamiquela, que lo
antedicho no es fruto de un fenomeno local o de la inexactitud dc los

datos que nos suministraran, ya que a. la. misma conclusion arriba este
autor después de aios de observaciones de campo en la Pcia. de Rio
Negro y de la consulta. de profusa bibliografia. Nos interiorizamos del
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contenido del trabajo del Sr. Casamiquelu. ya que, gentilmente nos
facilité el mauuscrito que en estos momeutos esté. entregado, para su
publicacién, a la Universidad Nacional del Sur. Nuestros informes

permiten atribuirle un significado mucho més amplio que el de rito
agrario, en el pasado, pero que aflora en el presente en situaciones
més 0 menos excepcionales, cuando alguna catéstrofe amenaza la. scgu—
ridad de la tribu. Un hecho no debe obviarsca es la designacién de
rogativa 0 gran reunién que los indigenas aplican unicamente al qilla
tun, lo que afirma su carécter de unica ceremonia religiosa de tras

cendencia y valor colectivo que, por lo menos, perdura. Intentemos una
somera. clasificacién de la ceremonia segfm sus diferentes acepciones;

1) Ceremomh, propiciatoria de la, obtencién de medics alivmenticias:

se ruega por la obtencién de buenas cosechas, por la prolifera
ci6n de los ganados (Inf. José S. Coliman, José S. Kahuimpan.
Los pehuenche rogaban y ruegan por la obtencién de una buena
cosecha de piiones, en lo que se diferencian de "los ehilenos"

(Inf. Maria Huenaihuén y Felipe Raninqueo).

b) Cercmonia propiciatoria de bimestar y riqueza: se pide tam
bién un buen aiio, y riquezas (Infs. Antonio y José S. Coliman).

Téomlca mdgica para contrarrestar las fuerzas dc la vbafuralezac

Se pide a los cerros mas altos "p:1La?n, (nombre que dan al
volcan Lanin), Kalari (Id. cerro Clarin), a. la cordillera toda,
que no larguen su fuerza, que perdonen a los paisanos lo que
no hayan hecho bien. Que si no han respetado los consejos de

los mayores, las tradiciones, que los perdonen y no larguen su

fuerza" (Inf. José S. Colimén).

Técnica mdgica para controlar el tiempo: en aios de grandes

sequias se celebran qillatain o camaruco para implorar a dios
envie copiosas lluvias. "Siempre han dado buenos resultados
estos pedidos de los paisanos. Antes los estancieros no veian
con buenos ojos las ragativas de los paisanos, pero ahora que
han visto qué resultado dan, no dicen nada y hasta algunos
estan conformes. No hace muchos afnos se hizo un camaraca

de este tipo y autes que terminara comenzé a Hover con m.ucha
fuerza y asi sigui6 por un dia y medio. . . " (Inf. N. Cifuentes).

Técnica mdgica para contrarrestar catdstrafcs naturales: tal el
caso del incendio del Parque Lanin, que estaba en su apogeo
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durante nuestra visita. Podriamos pensar que es un hecho

absolutamente excepcional si no tuviéramos el antecedente (reco
gido en nuestro viaje de 1961) del qillatun que realizo la tribu
Namuncura en ocasién del terremoto chileno de 1960**

Estos distintos significados pueden 0 no excluirse reciprocumente.
La fecha de celebracién de las rogativas excepcionales esti determiuada

por los fenémenos que las provocan.

Divmakiades que se ahwocam:

En Aucapén nuestros informantes coincidieron en seialar que los
ruegos se dirigen a Chao y Nu-ké. Ademés de ellos, parece existir todo
un complejo de divinidades inferiores. "Cada, personaje del qillatun,
pihuichén °, Calfd-analén ', capitanes, sargentos, etc. representan a los
personajes que acompaian en el cielo a Chao" (Inf. José S. Colimén).
Aunque, como ya, las montafnas y otros. femimeuos y aneidentes

naturales, parecen ser simples depositarios de la fuerza de dios, su
verdadero significado no esti bien claro ya que, a veces, les son diri

gidos ruegos y camarucos especiales, con el objeto de calmar su enojo.

Cvrwocatoria e amvituiones al qdlatabn:

El qillatnin anual de los Linarcs es convoeado por el Cacique y

anunciado a. quienes serén invitados, por algunos indigenas que hun
heredado de sus padres esta faeultad, "no cualquiera puede hace1·lo"

(Inf. Maria. Huenaihuén). Seguin José Kahuimpén, lenguaraz de la
tribu, él es el jefe del qillatun y el encargado de efectuar las invitaciones
entre la gente de Aucapén, Chuiquiriwin y otros sitios cercanos. A
pesar de su relativa proximidad, la. tribu Pziuefilu no coucurre al
camaruco de Linares, "ellos no nos invitan més, gpor qué, entonces,

hemos de hacerlo nosotros?" (Inf. Feliciano Linares).

Personajes espemkdmemte destacados en la cerememia y su papal en ella:

El cacique, Feliciano Linares, "duef.o" de la ceremonio, (Inf. Ku.
huimpén) y director de lu misma.
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7 Nia.: scams, sihiu azules.



son un tanto confusas, parece asumir el papel de introductor o inter
mediario entre los invitados y el Cacique.

Dos pihuichén, "niios santos", "in0centes", y dos calfai.-malé·n,
niflas encargadas de atender a los anteriores durante el transcurso de

la ceremonia. La eleccién de estos personajes no parece estar vinculada
con ningun hecho especial, cualquiera puede serlo; se los elige cuando
pasan la primera infancia Q 6 6 aii0s— y continuan en su funeién
hasta mas 0 menos los 18 (Inf. Trénsito Kahuimpzin),

Una kultruquera, Ignacia Antileo, esposa del cacique "es machi,
pero no de las buenas, sirve para tocar el kultrum “ en el 1;illatin"
(Inf. Antonio Colimén).

Otros participantes, como ya dijéramos representan las diferentes
categorias "de un algo asi como un ejército con capitanes, sargen
tos, etc." celestes (Inf. J. S. Coliman).

El altar:

Esta formado por tres cafnas coligiies (Inf. J. S. C0l1111é.11) 0 tres
pagos largos (Inf. Maria Huenaihuén); el palo central esta pintado
con franjas horizontales amarillas y blancas (Inf. Trénsito Kahuimpan) .

Se plantan también, ramas de maitén y pino en el rewe ’

Izugar em el que se realiza la cerememia:

Segfm se nos informara la rogativa de Aucapén tieue lugar en 10
alto de una cumbre, hecho bastante curioso ya que casi todas las tribus
recorridas por nosotros, y otras, de las que tuviéramos informes por
terceros, lo hacen en un mallim, (pequefno valle fértil). En 1961, se nos
indicé un mallin cercano a la vivienda del cacique.

Sucesién prescripta de ritos:

Pasaremos a transcribir las diferentes versiones recogidas al res

pecto:

Vermbn de José Segundbno Colimdn, confirmada em su mayor parte
por Maria Huenwihuén.

El qillatun comienza. con la llegada de los visitantes que son reci
bidos por un "chasque", que envia el Cacique. Se hace un parlamento,

8 CULTRUH: tambor compuesto por una caja subesférica de madera o calabasa
con un solo parche de cuero, que so golpea cou un palillo.

9 REWE: en este caso: altar.
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después del cual, el chasque regresa al lugar donde esta e1 cacique,
mientras los invitados aguardan. El "ehasque" habla con el cacique
que lo envia a comunicar a los recién llegados que estan autorizados a
acercarse, al mismo tiempo que le encomienda darles la bienvenida en
su nombre.

E1 paso siguiente es el "encuentro" de los nombrados y la tribu
local, que se saludan. Unos y otros inician enseguida una gran cabal
gata, de la que forman parte también las mujeres. Realizan el primer
auxin. Este consiste en dar cuatro vueltas alrededor de un amplio

circulo dentro del cual se encuentra el altar y que delimita, en cierto

modo el espacio en el que transeurrira la ceremonia. Hechos los cuatro
giros se desvian en tangente hacia una colina eercana; en ella los
hombres rezan la siguiente oraci6n:

"Chaa, Ud. es el padre del cielo azul,
Nu-ké, Ud. es la madre del cielo azul,
Sargento, Capitan, pihuichén, calf`12-malén, etc.
que estén en el cielo azul,
como nosotros estamos aqui,
dénnos eomida y bienestar.

Segun Maria Huenaihuén esta oracién es correcta, pero es de los

"chilenos", mientras ellos, los pehuenche, dicen lo que sigue:

"Chaa, padre del cielo azul,
Nu-ké, madre del cielo azul.
Ud. que aqui me dej6, eomida me va a dar,
piiones me va a dar para vivir,
Ud. que me ha dejado,
eomida, piiones, me va a dar. . .

Después del ruego los hombres "ipan"; lanzan cuatro fuertes
alaridos, para que dios escuche. Regresan después junto al altar, des
montan y forman un amplio circulo. Las mujeres se sientan frente al
rewe. Es entonces cuando, con el llihué (pequeiio recipiente de madera)
en la mano eolmado de mufaim, piden al dios un buen aio, buenas
coseehas, etc., y a las montaias que no larguen su fuerza. Piden también
que les sea posible encontra las mejores palabras para poder hablar
con dios, aquellas palabras que atraigan su voluntad, para que escuche
sus ruegos y les conceda lo que piden. Estos ruegos no son oraciones
con texto establecido, cada hombre improvisa el suyo con sus propias
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palabras y cada pedido que hace es reforzado por un tiiyel, entonado
por una mujer de su familia que puede ser, segnln el easo, su madre,
su esposa 0 su hermana. El téiyel es una cancién familiar, sin palabras.
Cada mujer entona cuatro: uno por cada uno de sus abuelos, general
mente son muy antiguos; Maria Huenahihuén nos canté algunos que
fueron grabados en cinta. magnética y, segun ella, su significado podria
definirse como "una alegria que se canta al dios", Esta informante se
presto, también, a grabar la oracién del nge-vzupin, el ruego que recién
mencionéramos. Para ello tomé un Zlihué en la mano e hincandose de
rodillas dijo:

‘Asi como tomo el llihué en la mano y el 06 1
hablo a dios para pedir agua limpia, agua sana para tener fuerza,

sana para el estémago, para no tener ninguna enfermedad.
Le ruego a nuestro dios que nos cuide bien,
Chao, nuestro padre y Nu-ké, nuestra madre
les digo: que las manzanas y pifnones que nos dejé
pedimos que nos los dé, que nos los siga dando.
Para que no pasemos necesidades
Nos dé los pinones y las manzanas.
Hacemos la chicha de las manzanas y el musai
el agiiita de los pifiones, para celebrar a dios.
con el agiiita de los piiones rogamos a Ud.,
me acuerdo de mis hijos y pido que estén sanos,
Chao, yo de Ud. no me olvido y le ruego
que pasemos bien el aio, el dia y la noche también
que no pase nada, que no haya ninguna novedad.

Terminada esta oracién se baila el purrum durante el cual sou

las mujeres las que ruegan a dios.

A continuacién se procede al sacrifieio de las victimas que, en la

actualidad son dos corderos: negro uno y blanco el otro ; también puede
ser un caballo, en cuyo caso debe elegirse un alazan. Antiguamente

se reservaban para el sacrificio unos corderitos "carita amarilla" que
"hoy casi no hay".

Se abre el pecho de la victima a la que, todavia viva se le arranca
el corazén, "se le saca el corazén para el dios, se le saca el corazén
vivo, como él nos lo da, asi se lo dan" (Inf. J. S. Colimén). La sangre
que mana de la herida se recoge en un recipiente e inmediatamente se

11 C6: agua limpia.
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procede a "descoyu11tar" el animal. Tarea en la que debe ponerse
mucha ateneion, "hay que tener mucho cuidado en separar los huesos

coyuntura por coyuntura, para que no se rompa11". Una vez descuar

tizados los animales, se procede a descarnar prolijamente los huesos,
operacion que requiere gran minuciosidad. Huesos, sangre y corazon
se entierran en un malliu meuuco en un lugar no muy expuesto y a
bastante profundidad, para que los animales no puedan escarbar y
sacarlos, "porque todo eso es para Chao". La carne suele comerse al
gunas veces pero, entonces, se consume solo media res y la otra se

quema, de lo contrario se quema toda.

Un oltimo awum pone fin a la eeremonia; después de eomer y
beber mudai se despiden los invitados y cada familia regresa a su

hogar. Maria Huenaihuén grabo la oracion de despedida que dijo se
llama uéntuulum:

—"La ceremonia ya paso,
ya hablamos todo lo que hablamos.
damos las gracias porque ya cantaron,
todos los hijos e hijas se van.

Version de José Segundo Kahuimpdm (grabada en cinta magnétiea) ;

Kahuimpén, que como ya adelantéramos se dice "el jefe" de la
ceremonia dirige al Cacique las siguientes palabras, cuando llegan
los invitados:

‘Buen dia, aqui he venido a su fiesta por su aviso anticipado,
y he avisado a los demés vecinos que han subido a sus caballos
para venir a ayudar con el sudor de sus caballos,
para venir a ayudar con la respiraeion de sus caballos,
para venir a ayudar con las pezuias de sus caballos.
Hemos venido, hemos concurrido, porque todos somos hijos de dios,
Estamos agradecidos por esta reunion,
porque este camaruco no es solo para su familia,
es para todas las familias que habitamos en esta zona,
aqui alrededor y en otras zonas también.

A lo que respemde el cacique:

‘Si, esta bien. . . hace dias he pensado:
yo hago la fiesta como ha sido,
en la forma que la ascendencia mia lo ha hecho,
Yo hago la fiesta porque mi abuelo la ha hecho. . .
Y como él yo la hugo,.
Me he acordado de todos mis antiguos, mis abuelos.
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Y por eso he avisadoz el que tenga voluutad de subir a caballo
y venir con su familia, que venga a esta fiesta.
Han hecho bien en venir:

vamos a hacer la rogativa a dios
para que podamos hacer como es nuestra costumbre,
y pedir a dios que nos dé lo que necesitamos,
ya que nuestro dios nos ha dejado esto.

Una vez que Kahuimpan presenta a los invitados y el cacique les
da la bienvenida se hacen cuatro awziln, mientras las mujeres bailan el
purrum, al son de pifdcas, trutrucmc y kultnim (este iiltimo tocado

por Ignacia Autileo). Solo una parte de los hombres hace el awiin, a
caballo, los otros bailan el purrum, igual que las mujeres, pe.ro sin
mezclarse con ellas, tanto los hombres de a pie como los jinetes tocan
pifilca. Terminado el baile se matan dos ovejas y la sangre se asperja
sobre el rewe eon un manojo de hierbas.

Al terminar el camaruco, después de comer, se repiten los cuatro

awaln y los purrum. Donde estaba la bandera se colocan 10s dos cueros

y alli se dejau; no se los debe tocar porque de hacerlo sobreviene mala
suerte 0 enfermedad.

Ruego que el Ccwique y todos los hombres dirigen a dios en La ceremonia

(grabado en cinta magnética) :

"Bueno Dios, aqui en estos momentos lo vamos a rogar
aqui le va1n0s a dar lo que Ud. ha dejado;
mudai y todo lo que ha dejado.
asi como ha dejado esta fiesta
para que podamos mirar a nuestro dios,
para que podamos rogar que nos dé todo sostén:
estos animales que nos ha dejado.
Senor, nuestro dios, Chao,
Y hay muchas clases de cereales:
trigo, cebada, arveja, que Ud. nos ha dado
para que podamos vivir trauquilos con nuestras familias.
No es de ahora que voy a teuer esta fiesta.
por eso la hago cuando llega el tiempo: vuelta al aio,
e invito a todos los vecinos.

Si tengo alguna falta, ruego senor me perdone.
quiero vivir tranquilo con mi hijo, con mi hija.
Tengo tanta familia!
Espero, seior Chao, me perdone.
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Los nhwitados se despidon (grabado en cinta magnética):

‘H0y ya te1·min6 su fiesta pariente, 0 vecino 0 como le llame,
nosotros hemos venido porque hace dias 10 supimos por su chasque
por eso estamos ubicados y hemos venido todos 10s parientes,
a ayudar con la respiracion del caballo,
con el sudor del caballo,
con la pezuia del caballo.
Como hoy termina su fiesta, que sali6 muy bien,
nos despedimos, dios nos ha dado dia. bueno,
iremos tranquilos, que él nos ayude a llegar bien a casa
y que a. Ud. lo ayude 10 mismo a pasarlo bien’

Datos recogidos en La Angostura de Pichi Cayin del I·nfm·maxnte José
Aigo:

En la zona se celebraron camaruco hasta 1939; dejaron de hacerlos
porque al eonstituirse Parque Nacionales consideraron que su situacién
era insegura y la continuacién de esta practica podia perjudicarlos.

Los paisanos de esos alrededores nunca tuvieron cacique, quien
tomaba la inieiativa de organizar la rogativa era un ancia.110 de nombre

Caiicul. Los visitantes 0 concurrentes no indigenas —a los que se
destinaba una ramada especial- podian participar libremente de los
distintos pasos del ceremonial y aun de las danzas, si adoptaban la
misma vestimenta que los paisanos usaban con ese fin.

Segun Aigo, el nillatun del Huechulaufquen era muy distinto al
de San Ignacio, porque ellos adoraban a Chao, nguenechen y no a una
piedra santa que, segun cuentan, aquéllos conserva.n en una bolsa de
seda. Eso si, como ellos, bailaban el loncomeo y el purrum. La ceremonia
terminaba en una fiesta.

Imtrumentos musicales utdizados en el qfllatiin, recogidos en Aucapén:

Como ya dijéramos hay tres tipos de instrumentos musicales utili
zados en la rogativaz pifilcas, pequeia flauta de cafia, tocada por los
hombres; Kultnimz tambor subesférico de parche de cuero que toca
Ignaeia Antileo. No pudimos verlo, pues segfm esta informaute s6l0
debe sacarse para el qillatfm, no puede verse en otro momento, porque
trae mala suerte. Marcelina Huenoqouir, pobladora de Aucapén, es kul
truquera en el nillatun de la tribu Painefilu, en El Malleo, de cuyo
cacique es concufnada, nos hablé del dibujo pintado en el parche _y nos
dijo que representa una patta de choique (avestruz) y recibe, "en
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paisano", el nombre de Kiilo. José Nanco nos dijo, haciendo en el suelo
un dibujo, que eran cuatro patas de choique y cuatro "ojitos"; es muy
probable que esta diferencia estribe en que describian al kultrum de
uno y otro sitio. En cuanto a la trutruea, flauta larga de caria, hay un
muchaeho, en Aucapén, especializado en hacerla sonar, pero en ocasion
de nuestra visita la habia prestado a gente de otro lugar.

Otros datos relacimuzdos can este tema:

El puel-purrum o lonccmeo, baile imitativo del avestruz, no lo
bailan entre los Linares: "es un baile de tehuelches" que solo bailan
algunas tribus de la Argentina y es desconocido en Chile (Inf. José S.
Coliman y José Segundo Kahuimpan).

4. CoNcmJs1oN1:s.

Los datos consignados en el presente trabajo, casi todos ellos trans
cripcion fiel de grabaciones magnetofonicas, aportan elementos hasta
ahora practicamente desconocidos en el panorama etnografico de 'Neu
quén. Comprueban la perduracion de un ideario religioso que perma
necio intacto a través del tiempo. La tribu Linares, un grupo indigena
en pleno proceso de transculturacion, no ofreee ningun fenomeno de

sincretismo religioso. El cristianismo ni siquiera los ha rozado. El an

tiguo panteon tiene plena vigencia y no es extremadamente complicado

descubrirlo bajo el barniz que 10 cubre. E1 nillatun es ann la g1·an
reunion, el rito que da cohesion social a la tribu. En la plegaria, las

dispersas familias reafirman su condicion de mapuches, estrechan los
vineulos, cada. vez mas débiles que los unen y afianzan su pertenencia
a una eomunidad lingiiistica y espiritualmente diferente del mundo

que la rodea. Y es frente al qillatun que tenemos la evidencia que este
hombre exteriormente similar a cualquier hombre de nuestro campo,
que adopta técnicas de cultivo, utensilios, alimentos de origen industrial,
pertenece todavia a un tiempo y a una. cultura que ya fué, que afm es,
pero que muy pronto dejara. definitivamente de ser.

LISTA me INFORMANTES 00N ms QUE ENTRAMOS EN G)NTAC’1.0 EN AUCAPAN

Familia Dinares.

1) Felieiano Linares, cacique de la tribu. Mais de 100 aiios de edad.
2) Ignacia Antileo, segunda. mujerdel cacique. Entre 60 y 70 aios.

Es tejedora, cultruquera y "yuyera"
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Aurora Liuarcs, hija del cncique, de unos 30 aios de cdad y
madre dc dos niios: Daniel e Ilda.

Margarita Linares, hermana menor de ésta, de uuos 18 aims de edad.
Tres hijos varones del cacique cuyas edades oscilan entre los 20 y
los 30 afnos y que no idcntificamos por nombre.
Pedro Linares, segundo hijo del cacique y de su primera mujer.

Entre 40 y 50 anos de edad.

La mujer de éste, apellidada. Antimén. Entre 40 y 50 aios de edad.
Rafael Linares, hijo de Pedro. Entre 22 y 25 aflos de edad.

Carolina Linares, hija de Pedro, alrededor de 20 aiios. Esta infor
mante estaba sumamente aculturada pero, no obstante, es exce

lente tejedora de fajas.

Todas las personas hasta aqui citadas 110 viven en la misma casa;
hasta el nfimero 5 inclusive eonviven en la misma vivienda que el
Cacique; Pedro Linares, por el contrario, ocupa con su familia un
hermoso predio a mas o menos una legua de distancia de la casa pa
terna.

Familia Colimdn.

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Antonio Colirnan, excelente informante. Entre 30 y 35 afnos de edad.

Trénsito Cahuinpan, su esposa. Aproximadamente la misma edad.

Ricardo Coliman, hijo mayor. Siete aims de edad.

Cecilia, Margarita y dos niiios muy pequeiios completaban la
familia.

José Segundino Soliman. Entre 40 y 42 aios de edad.
Su mujer.

Aproximadamente 7 hijos de ambos sexos.
Aunque los incluimos en una sola familia en el sentido amplio

del término, puesto que Antonio y José Segundino son hermanos, cada
uno de ellos ocupa una vivienda aparte y posee su propia familia
nuclear.

Familia Cahuinpdn.

17) José Segundo Cahuinpan, de alrededor de 70 aiios de edad, actua
como "jefe" en el qzillatun.

18) Maria Linquiman, su mujer, de mas de 60 aios de edad.
19) Maria Cahuinpan, bija, de unos 28-30 aios, casada con un tal

Antiqueo a quien no conocimos.
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20) Sabine Cahuinpén, hijo manor. Parecc ser hijo dc la mujer y de
nm blanco. Alrededor de 18 aims de edad.

El matrimouio posce ademés, una scgunda. hija que figura bajo
el mimcro 11 y 5 hijos vurones, de los cuales couocimos s610 al manor
ya que no se hallaban en Aucapén.

Famdia Rwninqueo.

21) Felipe Raninqueo, conspicuo informante, de alrcdedor de 40 afnos.
22) Maria Huenaihuén, su mujer, de més de 60 aios. Es persona. de

gran prestigio en la tribu y posee una notable personalidad. Es la
madre de José Segundino y Antonio Colimén.

23) Dos hijas jévenes de la pareja arriba, citada.

Familm Calfuqueo.

25)

26)

27)

28)

29)

$0)

Francisco Calfuqueo, probablemente mestizo, especialista en la
fabricacién de "sogas", de mis de 70 afios.
Manuela Tropén, la mayor de sus mujeres. Entre 50 y 55 aiios
de edad.

Margarita Tropén, la segunda de sus mujeres. Entre 48 y 50 aios
de edad.

Wenceslao Calfuqueo, hijo de los mismos.
Doroteo Calfuqueo, otro hijo. Es el mayor de los hijos habidos
en la uni611 de Dn. Francisco con Margarita. Unos 20 aios de edad.

Juan Calfuqueo, hijo de Don Francisco y Manuela. Unos 20 aios
de edad.

Ismael Calfuquco, otro hijo.

Familia Namco.

31) José Segundo Nanco.

32) Elvira Nanco, hija del anterior, de unos 25 aios aproximadamente.
33) Irene Nance, segunda hija de José Segundo.

Otros informantcs:

34) Marcelina Huenuquir, suegra de Calfuqueo y sobrina de Linares;
es la alfarera tribal e informante sobresaliente. Aproximadamente
70 aios.

35) Maria Tropén, hija soltera de la anterior y madre de Delia y Da
niel Tropén, dos niios. Entre 30 y 35 aios de edad.
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