
Por EDGARD0 .I. CORDEU

I. INTRODUCCl0N

"El mito esté. ligado al primer counci
miento que cl hombre adquiere de si mismo;
més afm es la. estructura. de este c0110ci
mie11t0".

..el mito se mauifiesta, pues, como la
forma, esponténea de ser eu el mundo. N0
ya como teoria 0 doctrina, sino como apre
hensiéu de las cosas, de los scres y de si,
couduct:1 y actitudcs, como inserciérn de]
hombre eu la rea1idad"

G. Gusdnrf
Mita y Metnffsica

"La participaciéu —mitica— suporie uu
cuadro previo, una filosufia del cosmos.,
debe ser definid:1 menos como una. categoria
del pensamiento que como una categoria de
la :1cci6u".

R. Bastvkie

Contribution a |'Etude

de Ia Participation

0s proponemos exponer se

guidamente algunas conclu
siones sobre la rcligién y mitologia dc
los Tobas de la Rcpwiblica Argentina.
Para ello hemcs dc basarnos princi
palmcntc en los matcriales de campo

que recogiéramos personalmente du
rante el curso de tres investigaciones
de campaia ejccutadas eu la localidad

do Miraflores, Pcia. de Chaco 1, en los
meses de junio-julio y n0viembre-di
ciembre dc 1966 y octubrc-novicmbre

de 1967. Dichas tareas, que tendicron
esencialmente por otra parte al estudio
de divcrsos proccsos de cambio acaeci

dos en la comunidad aborigcn, nos fue

1 Miraflores se cncuentra ubicado 43 km. al N. O. de la localidad de J. J. Castelli; esti
i.ncluido en el seno de un frente de colonizacién relativamente recicnte, compuesto por pobla
cioues criollas y otras de imigrautes centroeuropeos y sus descendientes. Habitau alli algo
mus de 600 indigenas relativameute sedentarizados, merced a cultivos algodoneros subvencio
rmdos oficialmentc. Sobre la fisionomia de la comunidad, véuse Cordeu, 1967: cap. H,
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Nacional del Rio Bermejo y por la hoy
Comisién Nacional dc la, Cuenca del

Plata, Instituciones ambas a las quc
descamos exprcsar pnblicamcntc nues
tro agradccixniento por la oportuni-dad
brindadau

Los textos miticos transcriptos co
rresponden a sintesis de versiones fo
nograbadas, logradas cn el transcurso
dc entrevistas cn profundidad con di

verscs informantes, gcneralmentc bi;
lingiics. Ademés dc cvitar rciteracio
nes que no haccn a su buen sentido,
tan s61o hemos corregido la expresién

gramatical a. fin de mejorar su com
prensxon.

Una cultura podria conceptuarsc
como el sistcma dc la. totalidad dc re

laciones 0 comunicaciones establecidas

entre un grupo humane y el segmcnto

de realidad que aquel define de mane
ra peculiar y propia y, cuya integra
ci6n, varia en grado diverso a 10 largo
de su historia. Dichas relaciones, arti

culadas segiin su naturaleza en dife
rentes érdenes institucionalizados —es

tructura social, lenguaje, cconomia,
creencias, valores, etc.- son las que

en definitiva expresan y operan més
inmediatamente sobre la visi6n unita

ria de la realidad a la que obedece la
totalidad cultural. En tal forma, esa
visién se erige implicitamente en el

punto focal donde, a nivel de conexién
més préxima., se ugrupan aquellos sis
temas institucionales en un esquemu
cohercnte de accién.

Como en todas las culturus "arcai

2 Oonnzu, 1969: Introduccidn.

cas", en la de los Tobas, una determi
nada forma de conciencia conocida co

mo "mitica" es la que actua prepon
derantemente en las mediaciones ex

presas entre 10 real y su defiuicion y
operabilizaeién en los términos cultu

ralcs. Los mitos, cuerpo de relatos por
antonomasia "ciertos" para cl propio
saber, sintesis del modelo cjemplar del

comportamiento y la accion, constitu
yen la exprcsién de la intuicién gru

pal del mundo y.del destino humano

( y, como tales, fundamentau tanto la
significacién como la prescripcién de

las actitudes y conductas que tienen
cabicla en el grupo. Estamos de acuer
do, pues, en calidad de premisas para

el aborde de la problematica que nos
preocupa, con lo que asentaran al res

pecto Gusdorf y Bastide: el mito,
aparte de integrar una formulacién
que amén de cognitiva es ontolégica y
ética, implica primordialmente el dic
tado de un curso de accién para la co
munidad cultural. De tal manera el

relato mitico encubre una multiplici

dad de aspectos muy diferentes: reli
giosos, de orientacién, iiloséficos, si
—-con reservas— asi quisiera llamar

selos, psicolégicos, etc. Empero, en su
conjunto, no nos deben hacer perder
de vista su papel esencialmente prag
matieo como fundamento dc la relacifm

"Individuo - Cultura - Mundo", cuya

aprehensién es de necesidad iuexcusa
ble, tanto por ai misma como desde la
perspectiva de sus fenémenos de
cambio.

Habiamos puntualizado anterior
mentez que el analisis del complejo



cultural tuba cn su actual curso dc

transformuciéu, dcbc scr ncccsaria
mcnte cncuadrado en dos momcntcs.

E1 primcro incluiria la dcscripcién dc
sus rasgos manifiestos y sus cntrclaza.
micntos rcciprocos; scan dc naturalcza

causal, cst1·uctu1·al 0 funcional, y se
gfu:1 sus lincas dc conflicto. En el

scgundo ahondando algo més la consi
dcracién dc la cultura como sistcma

01·igi.uario de significacioucs cuya
sucrtc varia a lo largo dc su historia,
scria mcuester intcgrar aquclla des
cripcién previa con los fundamentos
cspirituales que sirven de asidcro a las
mauifcstaciones que incluye.

Debemos dcjar coustaucia al respec
to quc nucstra concepcién dc 10 mitico
y dc sus cntrclazamicntos con otros
planos culturales se cncucntra iufluida

ademés cn bastaute mcdida por algu
nas dc las ideas de Ad. E. Jensen. Este

autor “, particndo de una teoria del

mito y su papcl cn la cultura, similar
en ciertos aspectos a la que recién es
bozaramos, introduce la n0ci6n de dos
fases sucesivas —principalmente en
sentido 16gic0— por las cuales atra
vicsa aquél en cuanto contenido de

sentido. Durante la primera, 0 "de
exp1·esi611", el mito constituye una to
talizacién del saber de la realidad tal

como se da en la, cultura y la plenitud
de sus significacioncs abarcan, justifi
candolos concretamente, los distintos
sectores y concxjones de ésta. En la. sc

gunda cn cambio, la llamada fase "de

aplicaci6n", Ia univocidad e iutegridad

3 Jmsm, 1966: I• parte, cap. I y II.

de los anteriorcs contenidos de signifi
cacién se desintegran 0 pierden; los
hechos culturales asumen asi una exis

tencia mas 0 menos mocénica, acotada

por la especificidad inmediata de sus
fines.

Por otra parte, la insistencia. en
analizar los sectores culturales mas di

namicos —e1 l1o1·iz0nte mitico y el
cambio reljgioso en el presente casc
e11 forma tal de aproximarse en lo po
sible a la realidad vivenciada por sus
protagonistas, en los propios térrninos
de sus motivos en otras palabras, meta
de la tendencia hist61·ic0-fen0men0l6

gica a. que adherimos, responde a 10
que nuestro maestro M. Bérmida, re
tomando a Schelling, define como Vi
si611 Tautegérica de la Cultura*. Si
ésta, en lo fundamental, resume un
conjunto de motivaciones ante cl mun
do, actuales y actuantes en la con
ciencia de sus miembros, es obvio se

ialar la importancia practica de toda
tentativa de sacarlas a 1uz.

En 0tra ocasiéns habiamos analiza

do someramente algunos fenémenos de
sincresis acaecidos luego de la conver
si6n de 10s indigenas al cristianismo.
Hoy estimamos conveniente profundi
zar algo mas en los caraeteres de la

vieja cosmovisién, sobre la cual se vier
te y readapta el mensaje evangélico.
Estamos persuadidos, sobre todo por
la "f11tima ratio" de la transposicién
en nuevos esquemas institucionales de

sus tematicas y actitudes vitales, que
tiene eabida a lo largo de sucesivos

4 Esta es, por otra parte, la linea de trabajo etnolégico preconizada por el Instituto de
Antropologia de la Universidad de Buenos Aires.

5 Oommu, 1967: 46-60.



choques y trausfomnaciones culturales,
dc la pervivencia de la. antigua intui
cién cazadora tuba, actuaute incluso
en las circunstancias actuales ". Dc su

fuerza, como uudo de rearticulacién

de 1a.zos y patrones culturales min vi
gentes luego de una larga serie de im
pactos al cambio -0 lisa y Hanamente
a la destrucci611— hablau suficiente

mente ta.ut,0 la estratificaciéu percepti

ble en la. historia religiosa, que si bieg
admite Ia asimilacién de elementos

desde otros horizoutes culturales no

acepta en cambio la disolucién de los

especificamente propios eu e1 seno de
los influjos més recientes, como su

supervive11cia frente a la cultura. occi

deutal. Eu efecto, su intromisién irre
frenable aparejé la mayoria de 1a.s

veces el fracaso de las poblaciones pri
mitivas del Chaco, ya. en el orden de

las técnicas materiales, ora en el de las

respuestas iniciales basadas en e1 pro
pio uuiverso mitico. Recordemos al
respecto las rebeliones violemtas del

tipo de la de 1924 7 y sus fundamentos
eu teméticas apocalipticas, que en la
ocasién describiremos més en detalle.

No obstaute, 1a frustraciéu total 0 par
cial de esas respuestas no aparejé en
los hechos ni la cuducidad definitive

de su modelo mitico ni, por consi
guiente, su inevitable reemplazo a.
cambio de 1a anomizacién total de los

grupos que en caso contrario hubiera
acuecido fatalmente.

Por e1 contrario, podemos percibir
nitidamente su presencia. no solamente
en las nuevas formas de la religiosi

dad, sino también en otras peculiari

dades del comportamiento cultural:
Acerca de las primeras podriamos
asentar, entre otras, que la creencia
en una apocalipsis provocada por un
Salvador, tan eomun en 10s primeros

tiempos de la penetracién blanca, ha

sido desplazada hoy por otra clase de
espera milenarista; también en este ul
timo case abarcara todo e1 mundo, pero

ahora seran sus responsables los blancos

y sus guerras, y los indios, meros es
pectadores al margen, han de resultar
igualmente beneficiados a la larga.

Asimismo, la perduracién de los Seiio
res de los Animales y los mitos y creen
cias asociados se testimonian aun en

ereencias y costumbres; su correspon

djente complejo shamanico, en parale
lo con los tradieionales, deriva por

nuevos cauces a los que no es ajeua la

influencia cristiana que, paradéjica
mente en cuanto a su intencién origi
nal, ha contribuido a eliminar barreras

que antaio limitaban el acceso a la
condicién shaménica. Existen también

otros rasgos, no estrictamente religio
sos, pero que igualmente son remiti
bles a la cosmovisién cazadora; men
cionariamos aqui la baja propensién
por la acumulacién de excedentes, sean
en wpecie o para la formacién de ca

pital, por la organizacién de una eco

6 Sobre los lazos entre el shamanismo tradicional y Hiferentes tlpos de organizacié
politics, véase MILLER, 1967: 185-190, y (XRDEU, 1969: cap. I.

7 La Revuelta do Napalpi, cn 1924, constituyé efectivamente un eonato de movimiento
masianlco de rebelién de los indigenas concontrados en una colonia guberuamental, violenta—
men-te reprimido antes que estallnra en toda su mngnitud; en relacién con la secuencia do
respuestas do ese tipo entre los Tobas, preparnmos actualmente uu estudio en colaboraciéu
con la Lic. Alejandra Biffredi. Véaso sobre el mismo, Mlrnmm, 1967: 91-98 y OORDEU, 1967:
48-52.
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nomia de previsién on otros términos,
rasgo éste tau comfm en tantos repre
sentantes de éste prototipo cultural.

Es nccesario puntualizar, desde el
comienzo, tres precondiciones que ine
ludiblemente orientan y circunscriben
nuestra tarea:

1**) En primera instancia, debemos
dejar claramente scntado que no he
mos de cousiderar aqui en detalle la
problemética planteada, por la recons
truccién definitiva dc la vieja. religio
sidad toba, dado que no todos sus
presuntos componcutes sc evidenciau
eu‘Miraf10res en estos momentos. Por

el contrario, cn la, oportunidad hemos
rccurrido casi exelusivameute a la in

formacién etnogréfica y mitic0-re].igi0

sa logruda. durante las investigaciones
en e1 lugar y sin 11a,cer mayor sitio a. la
complcmentacién bibliogréfica, sino en
la medida en que resulte indispensable
para i.lumi.nar mejor la significacién
del material de campo.

Por otra parte, es importante desta
car desde ya al mismo respecto, que Ia
no muy numerosa bibliografia religio
sa sobre los Tobas, no se ajusta total
mente al cotejo con nuestros resulta
dos. Sea por falta. de interés te6rico de
los autores o por razones que no viene
al caso tentar explicar, las principales
publicaciones, creemos que las de Leh
mann Nitsche ° y las de Métraux ”-, no

hacen mayor lugar a la descripcién de
las hierofanias de caza y a su rol en la
constitucién general de la religiosidad.

Informaciones por el contrario que, en
Miraflores, hemos logrado facilmente y
cuya calidad es asegurada por la con
cordancia de diversos informantes, los

que nos suministraron relatos bastante
extensos.

Deberemos disentir respetuosamen

te, por lo tanto, con las opiniones de
Otto Zerries. El eminente etnélogo ale

man, en uno de sus tantos estudios
sobre la religiosidad de los cazadores
sudamericanos ligada a las concepcio
nes animalisticas 1°, basado precisa

mente en las aportaciones de Métraux,
destaca el contrasentido acultural en

tre la preservacién parcial del viejo
bagaje material subartico en muchos
grupos del Chaco, recalcada anterior
mente por Krickeberg a quien cita en
su favor, y la presunta. pérdida de la
correspondiente formacion religiosa.
Opone en prueba de 1a —y repetimos
mal fundada—descu1turaci6n religio

sa de las etnias chaquenses, el pape]

que afin le cabe al Senor de los Ani
males en émbitos que, como en el ama

z6nico (Apapocuva-Guaranies), el an
tiguo substrato cazador ha sido
eubierto con figuraciones mitico-reli
giosas mas recientes y con intereses
sobre la realidad muy diferentes a las

de aquél.
En este sentido apreciamos que las

paginas subsiguientes representan una
modesta contribucién, que aparte de
auxiliarnos en la investigacién de pro
cesos de cambio, reivindican el carac
ter arcaico y acentuadamente cazador
de la vieja religiosidad toba, pese a.

B LHEMANN Nrrscnz, 1923 y 1925 (exclusivamente para los Tobas).
0 M.1·’muUx, 1946a, 1946b y 1947, entre utras.
10 Zuumas, 1959: 136-137.
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basarse cn clementos logrados en un

grupo en mtado de transculturacién
relativamcnte avauzado. Aiadimos asi

un jaléu més a. la premiosa tarca de

salvar los testimonios postreros de una
singular plasmacién del Espiritu, he
redera tal vcz de alg1m0s fragmentos
de la Cosmovisién del Paleolitico Supe

rior, antes que el avance de Occideute
pueda 11ega.1· a liquidarla por com
pleto.

2**) En el orden de la aproxixnaeién
metédjca a la temética miticn, procu

raremos especialmente considerar los

términos de una expresién conceptual
de la. realidad, tal como los relatos la

dejan traslucir. No desconocemos nj
disminujmos la ixnportancia de los as
pectos irracionales y afectivos inheren
tes a la comunicacién mitica, pero los

mismos, a, menos que eonlleven la pre
valencia de ciertas teméticas, y por

ende de actitudes, por sobre otras, co
mo en el caso de los distintos tipos de
origen seialados para las especies ani
males, escapan bastante a los fines pro

puestos. Tenemos muy eu cuenta al
efecto las ideas de Bastide, citadas al
principio, acerca de que la esencia del
conocimiento mitico no radica, tan sélo

en las participaeiones irracionales que
estableee con lo real sino, especialmen
te, en la aprehensién consciente y cohe
rente de una idea del mundo, cuya re
laeiéu con los sujetos es también expli
citada con batante claridad.

Respecto al problema, de la postura
hermcnéutico adoptada, creimos pre

ferible, luego de exponer 10s relates,
ceiirnos a seiialar la significacién més
probable a nuestro criterio —atendien

do también al de los indigenas— de
algunas oposieiones entre distintas fi
guraciones y centros del inter& mitico,
ya. que creemos que radica. alli una. de
las fuentes de 1a actitud existencial

que caracteriza a la cultura. Asimismo
situaremos sisteméticamente la mitolo

gia en el espectro de su probable géne
sis histérica. Corroboraremos simulta

neameute la certeza de las conclusio

nes, aeudiendo en lo posible a la con
frontacion entre la narrativa y la ar
ticulacién del horizontc mitico con- las_

formas institucionales y usos sociales
que la plasman, y con los rasgos perti
nentes del curso del cambio.

Cabe aclarar que la caracterizacién
de oposiciones entre distintos nuclea
mientos del interés mitico no debe ser

entendida como una tentativa de ana

lisis estructural, al menos en el sentido

del preconizado por la. corriente de
Lévi-Strauss. Baste mencionar que en

todo caso nuestra investigacién se

mueve en un plano en el cual la signi
ficacién de las contraposicionw entre

arquetipos, mejor dicho de la primacia
que a su resulta uno de ellos adquiere
sobre el otro, es consciente en bastante

medida para los indios. Como se veré

luego la oposicién entre Nowet y B0
leh, el Dueio de los Animales y un
Tesméforo, podria incluso asimilarse
con aquella de "crudo y cocido" o 
‘naturaleza y cultura" del autor frani

cés H. Empero, acudiendo también de
nuestra parte al denominado Principio

11 Entre otros, LEV1·SF1`RAUBS, 1964: 279-B7 y 1968: 39-57.
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dc Economia de la Explicacién *2, tan
justamentc caro al cita.d0 autor, cuyos
méritos son por otra parte indiscuti
bles, no eucontramos suficiente que 1a
misma pucda, explicarse eu todos sus
grados de mauifestacién, en especial cn
su genesis y sentido, reduciéndola tan
$610 a la emergeucia desde uu reservo
rio preconsciente de un sistema dc mi

temas, que de por si artieulan en 1·az6n

de su necesidad formal la oposieién se
fnalada.

E11 efeeto, dejandc da lado 1a posibi
lidad del eontacto histérico, la explica
cién de la semejanza recurrente que
ofrecen entre si algunas creaciones eul
turales dc djstinto origen, que la expe
riencia confirma ni universal ni

necesaria, plantea previamcnte el pro
blema de dos posibles definiciones del
esquema esencial de esc fenémenoz a)
La definicién estructuralista; su cau
saljzacién es aprioristica y en ultima
instancia de naturaleza. formal; amén
del sentido de las mismas, y de la cua
lidad del Espiritu de extrinsecar con
cientemente 10s fundamentos de sus

determinacicnes objetivadas con relati
va presciudencia de su situacién histé

rica concreta 1**, no explica la hetero

12 Lin-Srmuss, 1961: 233.

geneidad individual de muehas plas
maciones que, en ultima instancia,
deberian dejarse reducir entonces a

una sola estructura de apodicticidad

absoluta *4. b) La explicacién a poste
riori, en la que la explieacién de la
coincidencia se remitiria al nivel de

los contenidos de sentido implicitos en
distintas y repetidas expresiones; su
semejanza seria en todo easo contin
gente, y librada a la resolucién indivi
dual, como parecen sugerirlo algunas
lineas comunes a la intuicién mistica.

En este aspecto creemos que el mito,
tal como lo define Lévi-Strauss, lo es
tan s6lo a partir del esquema abstracto

de algunos de sus rasgos significativos,
y no tal vez los mas importantes del
conjunto de la totalidad mitica, al es
tilo del modelo lingiiistico en que se
basa, cuya suerte por otra parte corre

ineludiblemente *5. En segundo lugar,
la subordinacién del mite a un modelo

general del lenguaje, comporta 1ma re
duccién de sus contenidos seméntieos

especificos cuya legitimidad no nos es
facil de ver.

13 Prineipios similares al de la oposieién fonolégica han sido reiteradamente puestos en
juego en distintos sistemas de comunicacién, que van desde los lenguajes africanos de tambores
al cédigo Morse. Es obvio entonces que ese principio general fue reconocido y utilizado dife
rentes veces, con prescindencia de su descripcion teériea comenzada por DE SAssum=:; por
ende su existeneia no rad.ica exclusiva y necesariamente eu planos inconseientes.

14 Compérese al respecto la posicién de Ricoeur sobre los diferentes tipos de estructuras
miticas, en razén de la intencionalidnd implicada en su constitucién. Si bien la creemos in
uficieute en lo que lmce a las mitologias arcaicas, juzgamos que la misma seiiala un aporte

positivo en la critica al trutamiento estructural del mito. Rioomm, 1967; 114-144.
15 LEV'1·S'.|.`RAUSS, 1961: cap. II a IV. Su procedimiento estructural se basa en los modelos .

fonologicos definidos principalmente por TR,0UBE'1'ZKOY, cuya suerte ha de correr en conse
cuenein necesariamente. Al respecto, a difereneia de las primeras, las ultimas forinulaeiones
de la. Escuela de Praga toman en cueuta la determinucién reeiproca ejercitada entre si por
todos los niveles de la lengua, desde los fonolégicos a los suprasintacticos y viceversa, Véa
se: Kovaccr, 1966: 39-58.
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la cosmovisién, pero que también
atienda a, la. magnitud con que en cada
caso han actuado 10s dos horizontes

histérico-religiosos que creemos la in
tegran, consideraremos cou cicrta. dis
tincién las creencias vinculadas prefe
rentemente con las nociones del espa

eio y del tiempo sagrados, respective
mente1°. En thl modo incluiremos

dentro de las primeras las hierofanias
referentes a 1a. organizaeiéu del cos
mos, incluyendo al eomplejo del Seior
de los Animales y sus manifestaeiones
shaménicas; y, en el seuo de las segun

das, la. narrative cosmogénica y antro
pogomca.

Apreciamos, eu perspective. histérica,
que una irradiacién eu el ambito cha
quense de la ideologia eosmolégica de
las altas culturas andinas se transluce,

especialmeute, eu la trama de una se
rie de relates apocalipticos, y esencial
mente en la dimensién escatolégica im

puesta a la vision global del universo.

A su vez, ésta se superpoue a un hori
zonte cazador, probablemente el subs

trate mas antigua de la histeria cultu
ral y religosa toba. En el mismo, la
conceptualizacién mitica deriva de

la aprehensién sagrada de la potencia
animal. Perdura en el nuevo cuie mi

tice bajo la forma de jerarquias de

Dueios de les Animales que también
gebiernan las distintas regienes del
espacio, segun un sistema que extiende
a éste las neeienes diferenciales que

son propias de esa intuicién. Frente a
estas des fuentes de aculturacién reli

giosa, apreeiames que otros influjes
emanades del arco de culturas amaze

nicas que rodean al Chaco revisten
en todo case una importancia algo
menor 17.

En todas formas es buene no perder

de vista dos particularidades del con
junte de la narrativa, prepias del al
canee de su integracién sinerética. En
primer lugar, la diversidad de estratos
etnolégicos que la componen, no va. en
desmedre del alto grade de congruen
cia mutua que asumen en la cosmovi
sion resultante, si obviamos su acelera
da transformaeién al momento presen

te. En segnmdo término dicho caraeter
esta, ligado con la. elevada trabazén
estructural entre les distintos sectores

del interés mitico, que la necesidad de
sistematizacien inherente al anélisis

debe cuidarse de romper. Por ese me

tive es imposible desgajar enteramente

el eomplejo animalistico de las descrip

16 La diacrenizacion de les distintos horizontes de la. religiosidad coincide en bastante
medida, a su vez, con la. diferente caracterizacién fcnomeuolégica de lo sagrado, tal como
lo aperta. respectivameute cada uno de aquéllos. En efecte, las neeienes andiuas se refieren
espccialmente a la estructura de la temperalidad mitica y traen. consigo algunas dsidades
definibles como "dema". En cambio, sin negar que las influencias auteriorss centribuyan
a estructurar ln, necién cultural del espscio, sus figuraciones ligadas, asumon mas bien el
cardcter de deidades preseutos y sobre todo actuantcs, siende° referibles al substrate cazader
mas antigue.

17 Asi, per ejemple, pueden vincularse cou esa fuente temas come cl descenso celestial
de seres primlgcnios, la. obscuridad inicial del periodo cesmogénice —com6.u también con los
mites andinos— el Jaguar Celeste, les mites de la Serpiente Arco-Iris, la. Mujer Estrella y
el del erigen del tabaco, etc., que seran comentados 0, lo large del trabajo. Llama la. aten
cien per el eontrarie, y es un punto a favor de la opinion eirpuesta, la escasa importancia
sn la mitelogia cle motives del Ciclo de les Gemoles, de tanta importancia en Amazonla.
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ademés de subsistir en su émbito origi
nario, vinculado como auunciaramos
a un probable sistema do correspon
dencias entre las clasificaciones cultu

rales del espacio, de las especies vivien
tes, de las fuentes del poder shaménico
y de sus respectivas jerarquias de cn
tidades sagradas, también comporta
una nocién particular de la tcmporali
dad que algunas veces entra cn fric
ci6n con 1os correlativos conceptos an
dinos.

II. HIEROFANIAS Y

FIGURACIONES VINCULADAS

AL ESPACI0

LA ESTRUCTURA DEL

UNIVERSO

Relate n° 1

‘Hny tres reyes arribu de la tierra, y
son cuatro con el de absjo. Esos reyes estén
en e1 aire, en. el campo liso, en el monte y
abajo de la tierra."

'Aqui en el medic estumos nosotros;
aqui, en el mundo éste’

"Pero mis abajo estéu esos que estéu
dormidos uhora. Cuundo, més tarde, llegu
el sol ellé, entonces esos despiertun. Asi
como nosotros cuundo es de dia. acé, en el
mundo de a.rriba'

"Y mis arriba. toduvia, muy alto, por de
tré.s del cielo, hay otro mundo més, y tam
bién esté lleno de gente ese otro mundo. Pe
ro hace mucho frio allé arriba, y no sabemos
nada mss de esa gente" (P. Yorqui).

Los relatos sobre la. forma. y natura
leza del cosmos que recopiléramos en

Miraflorcs, son muy semejantes a los
trasmitidos en su momento por Leh
mann Nitsche, Métraux y Palaveci
no 1**. El uuiverso es concebido como

una gran axmadura de tres planos su

perpuestos, ligados entre si por un
large eje central. Cada, una de las tres

regiones del espacio —mund0 subte

rraneo, superfieie terrestre y plano ce
leste— estan sometidos a un Senor 0 a

una Pareja Principal quienes, asimis

mo, gobiernan a los Dueios, Reyes o
Padres de los animales que habitan o

se asocian a la misma, y ademés son

responsables del llamamiento e inicia

cién de los shamanes respectivos 1

En las narraciones de Yorquj y del

ahora extinto Arias Gémez, la vision

fundamental se hace algo mas comple

ja incorporando otras particularidades
de la topografia mitica, sea terrestre 0
subterranea 2°. Asi se habla, sobreen
tendiendo cualificaciones diferentes de

los respectivos espacios, de un Seiior

del Monte y otro del Campo Liso; de

una Seiora de las Aguas y de un
Senor de las Profundidades Ctonicas.

También el cacique Soria, cuyos pres

tigios shamanicos son de sobra conoci

dos, refiere que sus ocho espiritus
auxiliares provienen, segun el caso, del

aire, el monte, la llanura, las aguus y
las regiones subterraneas.

18 LEEMANN Nrrscns, 1925: 182-184; Mimurrx, 1946b: 24-26 y 1967: 145-146; Pau
vscmo, 1961: 94.

19 Es de adelantar que el tene de las relacienes entre las regienes del espacio estra
tiiicade y sus respectivas eutidades dependientes, estén dades por la tension y la hostilidad·
reciprocas.

20 Uno de les pecos mites publicados sobre el "pais del ciele" (PALAVECTNO, 1961: 94)
incluye el cencepto del espacio censtituido por cince eapas: 1) eielo, 2) plane intermedio
de las nubes y el raye, 3) tierra, 4) pals de les muertos, 5) aguas profumlas. Esta cencepcién
se acercaris también a la vigente en Miraflores, ver relates n° 48, 49 y 51.
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La. relativa confusién provocada por
la subdjvisién de dos de lcs planos
fundamentales ——Tier1·a y Profuudi

dades— cn otras cuatro subregioncs

diferentes, corre pareja con cierta in
certeza respecto a la entidad poteutc
que caracteriza a cada una. E11 0t1·0s

relatos, incluyendo tambiéu vcrsiones
contradictorias del mismo Yorqui, se

alude indistintamcute a K’at5, (la dei

buir a Nowet, el Seior de 10s Auimales
'1`crrcstres, la soberania sobre la tota

lidad de lcs espacios superficiales. No
hemos logrado que, en e1 sentido de
hicrofanias bien diferenciadas, los in
dios establezcan una, clara. distiucién

entre 10s Sefnores del Monte y de las

Llanuras mencionados por Yorqui.

Tampoco le asignan a Nowet una pare
ja femenina determinada, aunque no

dad urénica) o sino a una Gran Pare-r dejan de afirrnar que es asistido por
ja como los Soberanos del espacio ce

leste 21. A1 igual, diferencian a veces a
Salamanca, la Seiiora de las Aguas, de
Peg’im Aloah, el Senor Cténico 22;
sino, en otras ocasiones, los reunifican

en otra Gran Pareja. cuyos poderes se
extienden a todo el mundo subterraneo

sin distincion de regiones, pero en la

que la, primacia de potencia correspon
de al personaje masculino.

En cambio hay unanimidad en atri

una profusa. cohorte de pequeias mu

.je1·es miticas, las Washi o Lagshi que
le sirven como peonas o domésticas.

Resumiendo entonces 1os relatos que
involucran clasificaciones del espacio

y sus relaciones con las hierofanias de
cada region, las especies animales que
habitan en eada una de éstas, y las

respectivas fuentes del poder shama
nico, podemos obtener el siguiente cua
dro de correspondencias:

REGION DEL ESPACIO POTENCIAS

;K'ataiCELO
gGran Parejai

TEBBA
NOWETCampo

Monte

PBOYUNDEADES Pezqm Alun
Terrestres

Acuéticas Salamanca

ESPECIES ANTMALES SHAMANES

"Animales e insectos . , del Cielodel airy

"de arriba": Lgkaidkslek
"del camp0": Noongrtalek de Nowet
"del monte": Abiaalek

"de abajo": Abalek (tatni,
quirquincho, serpientes)

"del agua": Ngnetréglek de Salamanca
(peces, reptiles y mamiferos
acuaticos).

Como vemos, con la intuicién de la de clasificacion de los animales. Segnim
estructura del cosmos, parece oorres- el mismo, de acuerdo con descripcio
ponderse uno de los principios bzisicos nes separadas de las especificamente

21 No obstante, on lo que hace a lu, respectivu indivldualidud, se distingue claramente
al Dios Urlmico de la Parejn Celeste,

22 Peg 'im Alouh significa "el cielo de la tierra"; aparentcmente, la denominaciéu de
eso plano espacial ha sido extondida a 1ma de las hierofonias personalizadas quo lo goblet
mm. Panavacnm, 1961: 93, corroborn. brevomerrte estos detalles.
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cosmolégicas, y que 10s indigenas 110 sc
preocupan dcmasiado por vincular, las
espccies son agrupadas en grandcs ca
tcgorias de acuerdo cou la. regién del
espacio en que habitan 0 siuo con la
que p1·efe1·entemen1;e cstén relacioua
das. Cube acotar, 110 obstante, que el
cuadro anterior fue confeccionado te

niendo especialmcme en cuenta las
vinculaciones expresas que afirman
entre Nowet y la Pareja, Cténica, de

una parte, y los animales terrestres y
10s acuétieos subterréneos, de la
otra. En l0 referente a las especies del

aire, su asignacién a la Pareja del Cie
10 fue efectuada provisoriamente por
n0s0tr0s, en ateucién al isomorfismo de

cualidades entre ésta. y la Pareja, Ct6
nica. Alguuos informantes refieren eu
cambio las aves e Nowet, 10 cual, xmido
a nuestro peuumbroso couocimiento de

las deidades celestes, contribuye a que
esa categoria. sea algo dudosa por el
momento.

Las divergencias con los eriterios
taxonémicos occidentales son bastante

numerosas. Asi, algunos auimales per
tenecientes al mismo género son rigu
rosaruente deslindados entre si, como

las variedades de eerdos de monte y
de agua; reeiprocamente, una gran
cantidad de miembros pertenecientes
a grupos zoolégicos muy diferentes
pero que habitan en e1 mismo medic,

son reunificados en una gran clase,
siendo denominados algo vagamente
como "parientes".

Este principio de elasificacién gene
ralizado coexiste con otro, mucho mas
estricto y tal vez més préximo a la vie

ja visi6n eazadora. En e1 segundo de
los sistemas, 10s animales son agrupa

dos y diferenciados en fnmcién de las

relaciones miticas de parenteseo esta
blecidas entre sus respectivos Dueios 0

Padres. Se cuenta, por ejemplo, que
1a Madre de las Iguanas eoncibié a la
Madre de las Lagartijas, y también
que las serpientes mayores son· las an
tecesoras de las mas pequefnas. Apenas
hemos penetrado en la organizaeién de

estos sistemas, y menos aim hemos ten
tado reeonstruirlos en su totalidad, pe

ro, a titulo de hipétwis a comprobar
en futuras investigaciones, pareciera

existir una relacién entre el poderio
vital de las distintas especies, homolo
gado en términos de potencia mitica,
y el lugar que les cabe en los rangos
de parenteseo. En tal sentido, afirman
también que el Padre de los Tigres des
empeia simultaneamente el papel de
Padre 0 Tic de los felinos menores;

euando se llega finalmente a las espe
cies muy pequeflas —gusan0s, insectos,

reptiles muy chicos 0 inofensivos—
éstas, 0 bien ya no poseen Padres, 0
sino los mismos no son ya a su vez
responsables de ningdn animalito me
nor.

De la misma manera, también el lla

mamiento, iniciacién y concesién de los
poderes magicos a los piogonak —sha
manes— dependen directamente de al
guna de las entidades animalisticas
superiores. Distinguen asi los shama
nes "del Cielo" 0 los "de Salamanca",
de los muchos mas numerosos vincula

dos con Nowet. No obstante, la seme
janza de cualidades entre las tres clases
de Seiores de las Especies no parece‘
eorrer pareja con la importancia de
cada uno en el cuadro de la religiosi·
dad; probablemente en razén de la di
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ferencia de iutcreses que los ligan a 10s
indigenas, ya que para ellcs es primor
dial la captura de auimales terrestres
y acuéticos y bastaute menus impor
tante la de avcs. Es razonable entonces

entemder porque la. deidad que, a la
par de servir de paradigms, a las res
tautes figuracioues de caza, subordiua
y articula la totalidad del universo
mitico-religioso de los Tobas, sea No

wet, la divinidad que encabezu a los
Dueiios de los animales terrestres. Tal

como trataremos de demostrar, aparte

de las prescripcioues, tabues y regula
ciones de caza, y una de las fueutes

del don sheménico, coincideu en Nowet
como estructura mitico-religiosa algu
uas de las dicotomias esenciales de la

weltanschauung toba; eseucialmeute

aquella que esciude la, realidad en
dos térmiuosz un orbe de la "eu1tura",

counotada como coujunto de bienes y
normas técnicas ligudas al tiempo pro
fano, y uu universo de la "p0tencia",
eu especial la viuculada cou la nociéu
de lo animal, definida miticamente co
mo fundamento primordial de aquéllu.

Cosmologia. y taxonomia miticas
en Sudamérica.

La difusién de concepciones acerca
de la triparticién del universo y su
relacion con las clnsificaeiones de ani

males, entre otras, o con la justifica
ci6n mitica de 1a segmentacién social
de los grupos, parece constituir uno
de los motivos religiosos mas caracte
risticos en todo el doble continente.

M Hxssmx y Hama, 1961.
24 Kmcxmmmn, 1946: 194-197.
26 Hrssrmr y Hnmi, 1961: VII-IX.
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Seria ocioso repetir al respecto la
recopilacién incluida en muchos de

los trabajos de C. Lévi-Strauss, es

pecialmente en el tomo de Mytholo
giques de 1964. En todas formas per
maneee en pie, a nuestro juicio, el
problema de esclarecer si es que el mo
tivo, integrado simultaneamente por
una dimension cosmolégica con otra
taxonémiea, formaba parte del patri
monio de las oleadas cazadoras mas

antiguas que poblaron América, 0, por
el contrario, es uno de los rasgos de la
ideologia cosmolégica de las altas cul
turas, donde tanto peso tiene la noci6n
de eorrespondencia entre la organiza
cién del espacio y los principios de
clasificacién, desde donde influencié

en poblaciones de un nivel cultural
mucho mas antiguo.

Viene al caso mencionar la coinci

dencia de buena parte de nuestros re

sultados con los logrados por Hissink
y Hahn entre los Tacana de Bolivia

Si bien esos indios forman parte de un
grupo agricultor mas antiguo que_ el
amazénico 2**, la presencia de un fuer
te substrato cazador y la irradiacién
posterior de fuertes influencias andi
nas, ofrecen una linea de historia cul

tural bastante semejante a la de los
Tobas, por lo que vuelve a ser dificil
decidir cual de las hipétesis anteriores

podria explicar mejor dichas analogies.
Entre éstas debemos mencionar 2

a) Hierpfanias y rasgos derivados
del mundo de la caza; seres protectoi

res de los animales; uni6n intima entre



cazador y animal; capacidad de meta
morfosis reciproca.

b) "Sistcma, diferenciado de seiores

y madres de muchas especies a,11i1nales,
10s cuales en correspondencia a su me
dic ambiente, estén subordinados a un

seior de la tierra, del agua, y del aire,
0 a un seflor de todos los anima1es"

c) Relevancia de ciertos animales

por sobre otros; ya sea. por su vincu

lacién con la caza 0 con e1 complejo
shaméuico, y que en general han sido
p0c0 activos en el curso de procesos
cosmogénicos anteriores. Dicha regla
Ia cumplen también los Tobas con el

guasuncho, iiandni y cerdos silvestres,
en el prirner caso, y con diversas aves
y 0t1·0s animales, en e1 seguudo (pica
flor, 1or0, jaguar).

d) Seiior de la Especie concebido
bajc Ia aparieucia caracteristica de la

misma; frecuentcmente con mayores
dimensiones que las normales.

e) Relaciones entre dueiios de 10s
animales y tesméforos. A diferencia

de 10 que sucede con las deidades res
pectivas de 10s Tacana, entre los T0

bas,~l0s primeros no son generados por
el hombre ni poseen mayores capacida
des demiurgicas.

f) Relaciones entre alguncs seiores
de los animales y determinados reinos
de 10s muertos. Con los Tobas pueden
mencionarse los casos de Salamanca y
Peg·’im Aloah.

g) En las narraciones cosmogénicas
de ambas culturas se acentua el motivo

de la posibilidad de metamorfosis reci

28 Zmmms, 1959b: 120.
21 znuuns, 19591;: 119-121.

procas entre hombres, animales, plan
tas y objetos.

También los Tupi-Guaranies, varios
de cuyos rasgos mitolégicos han influi
do decididamente sobre los tobas, po
seen un sistema de clasificacién seme

jante. Segxin Zerries 2**: "por 10 que se
refiere a los tres grandes grupos de
animales de la tierra, del aire y del
agua. . . atribuyen el sefnorio de los
animales de la tierra firme, es decir

del bosque y de la sabana, al Caapora
(Corupira), 0 bien al Anhanga, el de
los pajaros al Guirapura y el de los
peces al Uauyara. Los dos iiltimos pue
den tomar la forma de pajaro 0 de
pez". En lo que hace a los origenes

histéricos del nexo, a los que aludiamos
mas arriba, bien conocida es la opinion
de ese autor sobre la existencia de un

substrate cazador en la cultura Gua

rani 27.

EL PLANO TERRESTBE

Belato n° 2

"La tierra recién formada tiene peligro,
aunque es quieta. Se la puede caminar has
ta cierto punto, hasta. un cierto lugar, por
que después se funde: se deshace en el bor
de, se can para abajo y se hunde en el
agua".

"La tierra aca es pareja, sin bajos y casi
sin alturas. Pero alla, cerca del Ingenio
—hacia el noroeste, en Salta— hay un bajo
con un rio que viene de la. montana. Mas
alla hay una parte llena de agus.; alla no
se puede sembrar ni nada gsiempre agua,
agua y agual; esus aguas son las de arriba
de la tierra. ;Mas allai: a. lo mejor no se
ve nada ghasta todo el red0ndo!’

";Y aca! Aca hay una tierra que es del
campo liso, del campo pelado o con paste,
y otra tierra que es la tierra del monte.
Y las dos son diferentes; son de otra casa
que la tierra de abajo adonde viven los
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muertos, y que la tierra de arriba doude
esti esa pais frio que te decia"

"Y en la, tierrn de acé, eu esta tierra del

medic, muuda Nowet. Manda eu el monte
y manda, en el campo. A ése le obedecen
todos los animales porque ése es su pudre,
y fuera de ése no hay otro més poderoso
que él ni en el monte ni eu el camp0" (P.
Yorqui).

De tal manera, la etnografia toba,

EL COMPLEJO DE NOWET

LAS ENTIDADES

ANIMALISTICAS

COMO ESTRUCTURA

MITICO-RELIGIOSA

La determinacién de propiedades del
mundo circundante en térmiuos de

la aprehensién mitica de las cualidades

ademés dc las regions Superiores F animales y las relaciones reciprocas
inferiores claramentc diferenciadas de

, _ este, c0nc1be al estrato tcrrestre como

lm Plan') més ° m°n°s 1is°» a°°tad° al

O€St€ P0? 185 m0¤t¤i¤S PF€¤0fdiH¢1‘3

uas, pagaudo las wales sg qqpfm-ide eu

las aguas que delimitan la tomlidad de

Su contomo; las mismas que en regu

dad parecen cubrir al conjunto de

planos cosmolégicos. A su vez, la su

perficie t€I°rBStI°B Comprende, djs

tinguidas entre si, regiones de estepa,

y pastiza,1 y éreus de monte y bosque.

No Obstantel desde el Punto de vista

, _ de las enudades que las gobxernan, las

_ _ d1ferene1as mutuas no pareccn ser tan

notables como las que se puntualizan

para las aguas y las profundidades

subterréneas, an la mcdjda que no di,

tinguen deidades especificas del mon

te y las llanuras a excepcién de los

_ Dueim de las cspecies smgulB’r°S* d°'
pED.dl€I1t€S p01' 0tl‘B p8I‘U€ dEl H1iSl'l’10
Nowet.

28 Jmsm, 1966: cup, VI, 2.

entre éstos ylos hOr¥lPr€S’ forma Sue
_ conduce a la, mteg1·ac1on dc determma

das hierofmias y reglas que Baumann
denominara "p1·0t0totémica,s"2“, pare
ce constituir e1 esquema bésico de la. re
ligiosidad de los pueblos cazadores

Debemos mencionar someramcnte entre
sus resgos 10s conceptos sobreespintus
le0 deldedes ammalis y Selvatlcai; la
presenma de "sen0res", "duenos",
upadresn y umadrcsvr de las distiums

Qspeciesi cuya, pfoteccién y Qaptura
regulan estrictamente; la creencia so

bm todo oo Im Hsooorn o Hduooon
supremo, 0 s1n0 en otros que 10 son de
las especies pertenementcs a cada. re
., . , . g1011 del umverso cuyas ea1·acte1·1st1ca.s,
aunque Semejantes an parte a las de

aquéuos, son mucho mgs gstrictas y
numerosas que las de los dueios indi

viduales. La nota esencial del protcto

tomismti lsadmaen qlle Sus m8'mf?Sta`
ucloned upwas: Dldedloide los éldudla
la, mtos de rec0nc1l1ac10n, sa.cmf1c1o,
perceptible conciencia de comunidad

entre hgmrbpg y animal, gnjmgl totem
cuul poderoso auxiliar y antepasax

79 Tal ee lu opinion de Jmsm: (cit.) quien, apnrte de los nuyns, resume al renpeoto
lu ideas do BAUMANN, Dum, Zmsnrns y Fnumincn.



d0" “°, no posccn empcro corrclatos en
el piano dc la organizacién social. No
se ligan, en consecucncia, ui cou la or
ganizacién clénica, la exogamia. 0 la
descendencia, uniljncala

Iguahnente, y no s610 en nuestro ca
so, el complejo animulistico es inextri
cable de una. serie de manifestacicnes

shaménicas muy desarrolladas, que a
uuestro juicio 110 constituyeu sino un
sector dependiente de ia. constituciéu
particular asumida por aquélu. No
obstante el exacto alcaucc de las rela

ciones entre shamanismo y deidades

de caza, en especial e1 papel que 1es
cabe a éstas tanto en e1 llamamicnto c

iniciacién del shaman, como en 1a cons

titucién del arquetipo al cual respon
den su ideologia y actuaciones, no nos
parecen aim definitivamente plantea
das ni resueltas. Ni Eliade, Jensen 0
Zerriesw se han ocupado de dimen
sionarla claramente; el ultimo autor,

empero, en otra de sus monografias “,
destaca la funcién de los duefios de

animales como auxiliares y guias en
el shamanismo sudamericano. Inevita

blemente, e1 problema esta conectado
con elade la reconstruccién de la. estruc
tura y contenidos de los principales
tipos de religiosidad primitiva. Esto
haria posible, tal vez, que muchas en

tidades descriptas vagamentc como
"a.1tos dioses", "espiritus" 0 "dem0

ni0s" que intervienen en distintos mo
mentos del fenémeno shamanico, po

seyeran ademés otros elementos que
los definjeran en ultima instancia co

mo figuraciones animalistieas. Pensa
mos si.no en el 1*01 de la Gran Madre

de 10s Animales Acuéticos en los sha

manismos siberiano y értico, sincreti
zada a veces con otras deidades; 0 en
el del aguila entre los Yacutes que
recalcara E1iade3

Si fuera cierta. por otra parte la hi
pétesis de dicho autor “°, quien remite
las formas més antiguas de shamanis
mo a las culturas de cazadores, y si en
verdad las deidades animalisticas —y

no el dios del cielo como juzga Elia
de— jugaran en ellas el papel que les
asignan Banunann, Zerries y Jensen,

no seria djficil cornprender la proximi
dad del nexo entre ambos complejos.
En efecto, si en ese estrato cultural el

sefior de los anjmales constituye el eje
ordenador de lo real en funcién de lo

numinoso, y el shaman es aquél quien

por excelencia ha logrado mediar y
comunicar con ambas esferas, nada es

mas razonable que su morfologia como
entidad sagrada reproduzca en cierta
medida la de la figura central, de

30 BAUMANN, cit. por Jmsm, 1966: 183.
31 Tampoco entre los Tobas ha sido hallado hasta el momeuto ese tipo de relaeiones

con el esquema de la sociedad. Si bien es comin el empleo de designaciones animales como
nombres propios, las reglas de exogamia, por ejemplc, se refieren exclusivarnente a la inter
diccion matrimonial entre grades préximos de parentcsco; tampoco existe recuerdo de pre
suntos linajes descendientes de las parejas de animales y mujeres primigeuias. El principio
de estratificacion tripartite, vigente sobre todo en la época. ecuestre, parece reposar en otro
tipo de fundamentos (ver note. 62).

32 Véase supra: Nowm y el Complejo Sliaménico.
$3 ELLADE, 1960; J’m4sm<, 1966: cap. XI; Zmmms, 1959b.
$4 Zmmuzs, 1962: 452.
36 Euum, 1960; 72-B7.
$8 Enum, 1960: 367-374.
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quien a,si.mism0 depcnde el llamamien
to y la cesiéu dc sus poderes.

C011 rcspecto a su intcrve11ci6u an las

formas shaménicas americauas, podria
mos menciouar someramentc el predo

minio de anirnales como iniciadores y
guias que, segfm Eliadc **7, caracterizau
al shamauismo uorteamericano. Ade

més de las relaciones com ciertos anima

lcs denotadas entre los Tacana as y

globalmente por Zerries °", es bastarje
llamativo que en Sudamériea, alguuos
de los rasgos shaménicos euunciados
por Eliade ‘° coincidan con los de los
seiores de los animales: poderes para

indicar lugares de caza y pesea, capaci
dad para multipliearla, dominio de 10s
fenémenos atmosféricos, posibilidad de
autotransformarse eu difereutes ani

males y dominar su lenguaje, etc.
Retornundo a los materiales de Mi

raflores, nos auimaremos eutonces a

hablar de un Complejo de Nowet que
riendo significar cou e]:10 la totalidad
de representaciones que, en el horizon
te mitico de los Tobas, enlazan su con

cepcién del espacio calificado, las
creeneias en un duefno supremo de 1os
animales —Nowet—, en seiores de las
diferentes regiones del espacio y sus
animales respeetivos, en dueios de las
especies particulare, y, finalmente,
las concepeiones y précticus shamdni
cas.

Antes de exponer los resultados so
bre el Complejo de Nowet, intentare

87 ELIADE, 1960: 92-97,
88 Hxssnm y Hamw, op. cit.
vv Zuma, 1962: 448-456.
40 Enum, 1960: 257-261.

mos puntualizar una serie de rasgos
especificos del dueio de los animales

y figuraciones asociadas, que lo defi
nen como estructura mitico-religiosa
caracteristicu, extraidos de los trabu
jos de Zerries, Hissink y Hahn y J en
sen *1, a excepcién de los vinculados

con el complejo shaménico que han
sido fijados por nosotros. La concor
dancia con los denotados en Miraflo

res sera explicitada con el signo -|—:

Figura

1) Representado como constelacién
celeste

2) Figure humane: +
3) Figura teriomorfa: -|
4) Figura de animal de dimensiones

muy acrecentadas: -|
5) Metamorfosis de figura bajo as

pectos muy diferentes: +

Localizacién

10)
11)

En el interior del monte o la lla

nura: -|—

En el cielo: -|
En las profundidades de la tie
1'1‘8: -|
En e1 interior de érboles hue

cos;-}
En el interior de una montafia: +
Concentracién de los animales en

su mornda: -|

Rkzsgos cwracterfstabos

12) Falta de omnipotencia, omniscien

41 Zmnms, 195Da y 1959b; Hrssnrx y Hum, 1961: I-X; Jmsm, 1966: cap. VI y VII.
49 Pane a au deavauecimicnto en Miraflorea, los Tobas poseyeron daidadoa nnimalistieaa

euyo habitat ae 'halla en el cielo; Mirruux, 1937: 175 y 1946b: 21.



13)

14)

15)

16)

cia y capacidad demifugica: -|
Animo ambiguoa

coutrario al cazador; impcrioso,
grosero: —|—

favorable al cazador; amable,
c0mpa.s1v0, tonto: —|

Concepcién del ducfw que 10 es
ademés del pais de los muertos: -{
Concepcién del dueio de los fené

meuos atmosféricos y naturales : +
Concepciéu del dueio de las en

fermedades: —|—

Relacimws entre el seiar supremo
y los duefws de las especies

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Coucepcién de un dueiio 0 se1'·i01·

supremo de 10s animalesz -|
Concepcién del dueio de las re

giones césmicas y sus especies: —{
Concepcién del dueflo de las espe
cies particulares y sus produc
tos (miel): —|
Concepciéu de una. madre de las

especics: -|
Rasgos de 18, 19 y 20 semejantes
a los de 17 pero menos numero
SOS: —|

Deidad serpentiforme que arroja
;,`se1·es a las profundidades: +

23) Produccién de colores y sonidos
del cuerpo de la deidad serpenti
forme:

Reluiones can las animules

24) Puternidad de cada especie: +
25) Paternidad de las especies de eada

regién césmicaz +
26) Patemidad de la totalidad de las

especies:1

27) Cuidado por la. vida, el bienestarl
y el mimero de animmles: —|

28) Reauimacién del animal! xnuerto

por su duefnoz

29) Sacralidad de los huesos, deposita
rios de la vida y el "alma"; ?

Relacianes can la caceria

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Oculta.ci6n 0 si no cesi611 de las

piezas segniu los cases: +
Prescripcién de no cazar sino uu

determinado mimero de piezas: +
Prohibicién de matanza. excesiva

y de desperdiciar l0 no utilizar
do: -|

Prescripcién de tratamjento cui

dadoso de las partes no utiliza
das: -}

Posesién de armas mégicas, que a
veces cede al cazadorz?

Castigo de las infracciones reti

rando la, caza; -{
Castigo de las infraeciones envian

do alimafias daiinas: +
Castigo de las infracciones 0011 10

cura, enfermedad 0 muerte: --|

Relaciones can el cnmplejo shamdmk:0

38)

39)

41)

42)

45¤

Cesién del poder shamanico por el
dueio de los animales: -|—
Cesién del poder shaménico por
10s dueiios de las regiones césmi
cas: +

Llamamiento e iniciacién por el
dueio de los anima-les: -|
Llamamiento e iniciacién por 10s
dueiios de las regiones césmi
cas: -|
Introduccién de las enfermedades

en el cuerpo del shaman: -|
Cesién del dominio de los anima

les: -|

Cesién del lenguaje de los anima
les: -|—

Cesién del dominio del fuegozi



46)

47)

48)

49)

50)

Cesién del canto mégicoz -|
Cesiéu del vuclo mégico y del pa

sajc a otras rcgioncs césmicasz —|
Cesiéu del 0 los espiritus auxilia
res: -|
Cesién del dominio de las enfer

medades: -|
Cesién del dominio de los fenéme

nos mctereolégicos: —}—

ALGUNOS ANTECEDENTES ._
BIBLIOGRAFICOS SOBRE

NOWET

La i.nvestiga,ei6n del complejc ani

malistico toba, que juzgamos capital
para apreciar la morfologia de su reli
giosidad y orientacién cultural, ha sido

eseasa por no decir casi inexistente
hasta el momento. Fuera de Lehmann

Nitsche ‘“, quien seialé el pasaje al
eielo donde permaneceu figurados 00
mo constelaciones del perro, la vizca
cha y el xuri 0 1'iandu, y el papel de
este ultimo eu la representaciéu de la

caza celeste, sclamente Métraux se ha
referido con algfm detalle a lcs duefws
de animales de l0s Tobas. Eu u.u0 de

sus trabajos *4 menciona. 10s rasgos de
Soinidi y Dawaik, dueios de 10s ian

dues y 10s peces respectivamente, cuya
ccnservacién y capture. vigilau cuida

43 Lmimnm Nrrscnm, 1925: 197-198.
44 M.r.·1·11AUx, 1937: 175.
45 Mmnux, 1946b: 21.

dosamente; en su principal 0bra sobre
mitologia 4**, consigna un mito donde
se relata que el Dueio de 10s Quirquin

chos habita en el cie10, figurado en la
constelacién del Can Mayor.

Acerca de Nowet, cstrictamente, 10s
unicos antecedentes bibliograficos que
c0n0cem0s son una pequeia fruse en la
crénica de Paucke 4“, en la que dicha

denominacién esta empleada, no inco
rrectamente, como sinénimo de "dia

bl0", mieutras que en la de Dobrizho
.ffer se describe en el mismo sentido a

Keebét, puntualjzando lucidamente sus
relaciones con el complejo shamani
co. Provenientes también de la época

anterior a la Conquista del Chaco, pu
diéramos citar que en el Vocabulario
del Padre Barcena 4" Novath es uno de

10s términos correspondientcs a la
acepcién de "dem0ni0"; el mismo sen
tido le asigna el Cap. de Fragata D.
Fco. de Aguirre en 1792 4° a la voz
Toba Nmtbét. En contemporaneidad
cou la Conquista y Colonizacién del
area, Lafoue Quevedo en 1888 4** y Ca
rranza en 1900 °° hablan respectiva
mente de Nauétt y de Nohuét. Pos
teriormente, Pa1avecino“ describe a

Nowet como una entidad potente, que
entre los Matacos ” se revela a los fu

turos shamanes anunciaudoles su voca

40 Pwcxm, 1944, t. I: 161; Domzmorrm, 1822, t. H: cap. IX, X y XXI,
47 Beproducido por S. LANNE Qumvrmo. Ver Lemma Qgmvmw, 1895: 240.
49 Reproducido por S. LANNE Qrmvmo. Ver LAEDNE QUEVEDO, 1899: 330.
49 LAIDNE Quzvmo, 1895: 240, Corresponde n observnciones cle compo del autor.
50 Caanmzs, 1900: 19.
51 Pauvzcmo, 1936: 414.
52 Psmvzcmo, 1936: 414-415. Pese a sus méritos, dichn, monografin tiene el inconve

niente, basado en el eoncopto do la existencin. de un eomplejo de "chaquen¤es tipicos"
presuntameute homogéneo, dc no distinguir claramente los elementos do raiz Guaycuni do
los de procedencia Mutaco—Mut¤guaya; critica que por otra parte le es extensible también



cién. Ademés, en un mito tuba publica
do por Fleury “ sobre el origen del
algodén sc define a Nohuet como al

"Genio del Mal", atribuyéndosele tam
bién la. iustauracién de la temporada
inverna.1; detalle muy importante de
entre 10s que hacen a. un verdadero
seior de 10s auixnales. Reeieutemen

te, fuera de nuestra coutribucién de
1967 "‘, s610 puede mencionarse que en
una eseueta presentacién de 1a religio
sidad toba de J. Boucherie “, el autor

afirma que "N0wét es el que domina.
los a11imales"

CARACTERES GENERALES.

ORIGEN Y FIGURA DE NOWET

Desde una perspectiva estrictameute
fenomenolégica debemos adelantar que
Nowet es, efectivamente, sin duda al
guua una deidad de rasgos y estruetu
ra bien individualizada en tanto su

preme responsable de las especies te
rrestres; como a tal le asignan "figu
ra" y "vo1untad", como se deduce
claramente del cuadro an1:e1·i01·. Pero,

también en el sentido de las categories
de V,a.n der Leeuw “, Nowet es al mis

mo tiempo un verdadero "demonio";

vale decir, la denominacién genérica

de toda hierofania 0 entidad poteute

con prescindencia de cualquier otra
designacién que pueda corresponderle
subsidiariamente. Vale decir, perciben

a Nowet, y asi 10 nombran, en cualqujer
ente material 0 inmaterial que concite
el temor 0 la emocién religiosa, sin ha

eer mayor easo de su posible individua
cién 0 figure, 0 de su intencién res

pecto al sujeto. "Tiene N0wet", "es
como Nowet", "es mas, menos, casi

igual 0 igual que Nowet", son las ex
presiones mais eomunes en los relatos
de sus entidades sagradas. Nowet es en
definitive e1 receptaculo y la medida

de 10 numiuoso; una deidad, pero asi
mismo el paradigma de 10 potente. De

equi la multitud de caracterizaciones
asumidas por las entidades y expe

rieneias sagradas englobadas bejo ese
nombre, pero que en estos momentos

deberemos restringir a las que entron
can con 1a concepcién animalistica.

Etimolégicamente la expresién toba
Nowet parece traducir el concepto de

‘neg1·o", aunque los indigenas nunca
asocian expresamente al dueiio de los
animales con ese color ”

a Métraux (MFPRAUX, 1944 y 1946a wpecialmente). En la meucionada obra, no sabemos si
por un error de transcripcién, Palavecino describe a Nowet como una deidad mataea, cose
que no confirmzm ni ninguna otra fuente, salvo KARSTEN (1932: 39), ni como veremos, 1:1.
etimologia de la designaci6n_

$3 Fneunsr, 1967: 43-44.
54 Conneu, 1967: 106-107.
56 BOUCHERIE, 1968: 128.
50 VAN nm Lnsurw (1964: 74-81) caracteriza fenomenolégicamente la "v0lu.ntad" como

la intcncién subyacente en el poder de lo numinoso; a la "figu1·a", como a la cons|:ituci6n
particular que le es asignada e aquélla por el creyente; ambes, en conjunto, definen la.
‘pers0nalidad" de la entidad religiosa. En cambio, lcs "<1emoni0s" son figuraciones en las

que la primacia de lo terrible "da. la, peuta para. crear le figura. . . No es el miedo ante cual
quier casa terrible, coucreta, si.uo la angustia imleterminada ante 10 horrible, lo inasible,
que se proyecta hacia afuera en la creencia. en los demoni0s" (cit.: 127-128).

57 Segun el Vocabulario del Padre Béreena (Lemma QUEv1:D¤0, 1895: 251), "n§gué" y
'naué", trauluceu respectivemente,"negro" y "c0sa negra’



Cierta actitud sincrética, sobre la
que luego volveremos més cxtensamen
tc, anima algunos de 10s rclatos sobre

el origcn de Nowet, cn lcs que sinto
méticamente se aiade la produccién de
situaciones 0 elementos daiinos. Es de

D0t8.1‘ ql1€ CD 03Si Dihglih 0350, 8. EXCEP
cién de 10s primeros, es ampliada, la
defiuicién estrictameute animalistica

de Nowet; sea ya, asignéndole capaci
dades autocreativas 0 sino demiurgicas,
0 bien las que pudieran correspouder
en cambic a un héroe cultural; salvo la
fijacién dc las regulaciones de caza,
ni siquiera tiene mucho que ver c0n el
origen de 10s animales.

Belaw n° 3

"Nowet es de cuaudo se compuso el mun
do. Nowet era el primer hijo de Dios cuau
do él cre6 esta. tierra".

"Cuund0 desobedecié, su padre 10 cas
tig6 metiéndolo debajo de lu tierra. En
cambio su segundo hijo, Jesucristo, obode
ci6 y fue salvado. Nowet quiso ser més que
su pad1·e’ ’.

"En los comieuzos el mundo era limpio.
Después que Pocoleh 59 sembré el pesto, N o
wet, el Euemigo, sembré los yuyules malos.
Nowet vino e la tierm pelada desde cuan
do se sembr6 el paste"

"N0 se sube quieu hizo la, tierrn, pero
diceu que Nowet hizo un gran pecado y
por eso Dios lo cestigé. Dicen que Nowet
meté e Pocoleh".

"Nowet hizo mules a 1us entiguas gen
tes, cuundo les pusé sus costumbres y no
lo obedecieron u Dios, Nowet primero era
bueno, pero después empezé e mecsneer y
a crier curanderos. Aprovec}16 mal el po
der de Dice".

"N0wet es hijo de K’at£ —Di0s uréni·
c0— y hermuno de Jesucristo. Desobedecié
a K’eté y por eso Dios 10 metié dentro de
la, tierrn/’ (A. Roldén).

Relate n' 4

"E1 Nowet es el Primera que vino e este
tierru. Lo mundé D10s, pero él le desobede

cié al perder e les personas. Dios lo meudé
para, ayudar y sauar y cuidar, pero Nowet
no le him case".

"Por eso consiguié luego los poderes de
Satanés, a quien le corresponden los piogo
nak. Nowet antes era bueno, pero Satanés
le dio e1 trabajo de los piogouak" (R.
Castro).

Relate n¤ 5

"Nowet es desde antes del Metzgeshé 59.
El es e1 Primer Enemige. Nowet es el pa
dre, es el cempaiiero de todos los bichos
que hey en esta tierra"

"Antes era buene, pero hizo una maca
na Newet_ Nowet un dia le mate al paja
rito Boleb; Beleh 60, el que era amigo y
cempaiere del Metzgoshé".

"Primere Newet era amigo del Metz
goshé. Es per Nowet que ha side castigada
teda. esa. gente. Primero el Metzgeshé era
amigo del Euemigo"

"E1 Nowet era amigo del rayo. Entou
ces, cuando necesita agua, Metzgoshé va
donde Newet y le pide que llueva. Newet
canta, y a la. noche vienen el raye y la
l1uvia.".

"Pero el Newet se port6 mel y ahera se
fue al cielo y no habré mas Newet; lo mate
al Beleh y K’até 10 castig6" (A. Gémez).

N0 debemos perder de vista tres ca
racteristicas bastante nitidas en los

relates citados. En primer lugar, No

wet existe desde los origenes del mun

do, aunque nada tenga, que ver en su

ereacién; por otro lado, en uno de los
mites de origen **1, la aparicién de las
deidades animalisticas se remonta a las

primeras parejas, tanto de hembres co

me de animales, integradas al par de
la individuacién de las espeeiw des

pués de la llegada de las mujeres; es
significative en este sentido que la dei
dad que resume simulténeamente la
indetemninacién de figure y petencia

propia de todos les seres del tiempo__
primordial, como asi las nerma que

*9 Uno de les Hérees Culturales; ver supra.
El Antecesor en las versienes antrepegenicas modernas; var supra.

00 Une de les Héroes Culturales; ver supra.
01 Ver Relate n° 70.



desde su finalizacién median entre 10

animal y 10 humano, aparezca recién
cuando e1 limite entre ambas 6rdenes

se traza. definitivamente; al incluirlos,
Nowet es entonces 110 s610 un mediador

entre dos temporalidades sino ademés
entre dos estilos de ser.

En segundo término, el relato de
Arias Gémez hace nctar el estrecho ne

xo entre Nowet y el dominio y produc
ci6n de fenémenos urénicos —1luvia,

tz·ueno—. No es casual, por 10 tanto,

que en la mitologia toba el trueno
-kas0ong'ré— sea figurado como im

pequeiio osito, que algunas veces cae
desde el cielo.

Finalrnente, es importante tener en
cuenta, a fin de comprender el papel
de_N0wet en 1a concepcién cultural del
mundo, que tanto en un relato de in
flujc cristiano como en otro en el cual
vibran plenamente aim sus raices tra
dicionales, se le atribuye la muerte de
uno de los héroes culturales por anto
nomasia.

Prosiguiendo el examen de los rela
tos, es también de notar que la aparien
cia y voluntad de Nowet hacia los
indiosé cambian constantemente. La

primera, en funcién de los fines de Ia
ocasién particular en que decide mani
festarse. La segunda, por lo general
imprevisible y caprichosa, tiene bas
tante que ver con el cuidado que an
teriormente hayan demostrado los su

jetos con las reglas referentes a los
animales, 0 por su consideracién de los
tabues de caza.

Belato n• 6

'Nowet un dia es bueno, pero los ntros
dias esta en contra de los hombres. In

molesta sobre todo si le han matado o le

han jodido muchos bichos sin neceaidad. En
ocasiones se puede hablar con Nowet, cum
do ése lleva pinta de persona'

"Nowet lleva muchas figuras. Cuando
quiere conversarlo a uno, aparece como hom
bre. A veces, como cualquier bicho: tigre,
chancho moro, guasuncho, pero mas grande.
Si no, como cualquier animal, palo, planta o
piedra. Si es que quiere, se hace invisible’

"Nowet y su familia son como el viento,
que cuando quiere, girando y haciendo re
volver a los metidos, no dejan que los
vean". ,

"Nowet es persona también, son muchos.
Y algunos de esos son distintos, con cola;
que son esos los que traen la enfermedad"'
(P. Yorqui).

Belato n° 7

"Nowet manda a los piogonak y manda
o. todos los bichos. Su genio, su animo, es
muy cambiante; s. veces cura y a veces ma
ta a los enfermos".

"Nowet toma cualquier figura. Nowet
esta debajo de la tierra. Tiene forma de
persona y cola de perro, cejas de burro y
cara de hombre" (A. Roldan).

Belato n¤ 8

"Muchas figures lleva Nowet; con pinta
de persona, a veces con pezuias. Si quiere
verlo al piogonak, en cambio lleva forma de
persona; también si quiere hablarl0'

"Cuando anda, se mete en la forma de
cualquier arbol o sino se cambia en viento.
En ocasiones esta como tronco, arbol o es
pina; de ésas que entran en el cuerpo de la
gente".

"Nowet lleva siempre la pinta que mas
le conviene, no se sabe euantas; y la cam
bia cuando encuentra otra mejo1·" (C. Bur
gos).

De la misma manera, la ubicacién de
la morada de Nowet cambia constante

mente. Por lo comun, 1a mayoria de

los informantes la situan en las pro

fundidades del monte; alli, segun la

imagen de la organizacién actual de las

·expl0taciones ganaderas de los blancos,
o de acuerdo con el pretérito esquema

social indigena durante el complejo

87·



ccuwtre °, Nowet supcrvisa. férrea
mente a sus peoncs, los ducfnos 0 pa
dres dc las especies individuales; todos
crian y acumulau grandes cantidades
dc animales, substrayéndolos a, la de
prcdacién dc los cazadores. Es fre

cueutc tambiéu que otrcs indios locali
cen cl lugar de Nowet en cl interior de

una montaia 0 sino en las profundi
dades de la tierra; émbito que algunos
atribuyen més bien a. un Ducio de las

Profundjdades —Peg’im A.loah— Eu
yas cualidades, eu casi todo scmejantes
a, las dc Nowet, facilitau mucho la

idcntificaciéu. Invcrsamente, a dife
rencia de las versioncs do Métraux ci

tadas anteriormentc, no parece tenor
ya vigencia la, antigua concepcién que
figuraba algunos seiores de animales
como consteluiones celestesz

Belato xv 9

‘N0wet esté abajo como nosotros, no eo
mo Dios que esti arriba. Oi hublsr de su
estsucia deutro del monte, pero un puisuno
antigua me dijo une vez que Nowet esti
vivo en uns gran montana allé por el norte,
en el desierto" (P. Yorqui).

Relate nv 10

'Nowet vive en el corazén del monte.

Allé vive con otros Nowetes como él, pero
menos poderosos; y allé adentro tiene y cui
ds todos sus bichos’

‘Lo¤ Nowetes son peones; son como peo
nes de Nowet y cada cluse de bicho tiene
el suyo: cada bicho tieue su padre y su
madre, que esos son esos Nowetes mas chi
cos que el N0wet" (B. Aguirre).

RELACIONES DE NOWET CON

LOS ANIMALES

Uno de los rasgos esenciales de No
wet —c0mo de cualquier dueno de ani
ma1es— consiste en la posesién y su
1n.isi6n de diferentes clases de entes, y
en la mediacién de reluciones entre és

tos y los hombres. En primer lugar,
respecto a las especies silvestres, pero
ademés con los fenémenos naturales,

en espeeial con los vinculados al clima.;
la subordinacién de los fenémenos me

teorolégicos, y, como después vcremos,
los mitos de devoracién periédica de la

deidad lunar por los shemanes, hacen
suponer que en alguna medida el do
minio de Nowet trasciende las regioncs

superficiales, y las vinculan nueva
mente por esta via con las otras capas
del universe °‘*. También, segun cuen

tan algunos, el seiorio de Nowet se
extiende asimismo a plantas y arboles,

10 eual induce a pensarlo como a una
deidad de la foresta.

Respecto a sus relaciones con los

animales, s6lo cabe repetir que cada

especie posee u duefio; mas estricta
mente, depende de un padre y una
madre, subordinados ambos a Nowet
de aeuerdo con una relacién doble: a)
Le que vincula reciprocamente la je
rarquia de las parejas con la potencia

62 Durante el Periodo Ecuestre enrncteriza a la sociedad guaycurni un principio de estrati
ficacién tripartita muy nitido, con adseripclén segnin linen de sangre: a) Nobles, b) Solde
dos, c) Cautivos, y los respectivos miembros de sus families. Ver RDDRIGUES ID PRADO
(1908: 23) para los Oaduveo.

En ese detalle radica otro rnsgo tendiente u seialar la tensa oposicién entre los tres
planes del cspacio: el envio de seres peligrosos y calamidadcs de orlgen celeste, serie. resta
bleeido por la cape tcrrestre mediante el dominio sobre el anterior ejercido por ontidades
sagradis de este origen (mitolngema de In devoracién de la luna). Reeiprocamente, pueden
deteeturse relaciones semejantes con el plane subterréneo (mito del Arco Iris, pupel de Bu
lamunca como Beiiorn de los Muertos, etc,).



que, como reciéu apuntébamos, cs defi
uida en térmiuos de uu propietario con
sus peones. Cada dueio, a su vez, es
descripto bajo la figuru correspondieu
te a su especie, en ocasiones de tammio

mayor 0 con un aspecto que respondc
al canon ejemplar que tienen de la
misma. Entre sus cualidades més co

muues se mencionan Ia, de velar por sus
animales cuando pequefnos, Ia dc res
guardarlos cuando gmndes de acciden
tes y matanzas cxccsivas y la, de cui
darlos y curarlos cn 0casi6n de heri
dos. Por 10 general tampoco los ducios
individuales salcn dc sus lugares secre
tos, 0 si no son invisiblcs durante sus

recorridas; igial que a Nowet es difi
cil verlos, circunstancia que no obstan
te le es facilitada a 10s shamancs y a
10s cazadores avezados.

Relate nv 11

‘Hay un solo Nowet y ése manda. todos
los animales. E1 Nowet es como si fuera

un hombre que tiene hacienda y que se
enoja si le carnean sin permiso; y mas to
davia cuando se Ia desperdiciun".

‘No siempre lo podemos ver, pero su
bemos que siempre recorre el mundo noche y
dia" (A. Gémez).

Relate n¤ 12

'Nowet es el patrén de todos los hichos,
y cada clase de bicho tiene su Nowet. No
wet es duefio de cada, clase de plantas, de
cada clase de érboles, de cada elase de ani
mules" (B. Aguirre).

Belato n° 13

'Hay un Gran, un puro Nowct, y los
otros Nowetes que son los peones de él. Y
son como Nowet esos tembién, pero~m6.s
chicos y menus poderosos. Cluse por class
y bicho por bicl1o’

'Csde. bicho tiene su padre y tembién
tiene su madre, nucen de esos. No creus vos
que nucen solos todos esos bichos que ve
mos por abi. Cade animal tiene su padre y

su madre que lo cuidan, y se enojan si se 10
matan mucho".

'Nowct tiene como lmcienda suya los
animales del monte y del campo. Los paja
ros y los que vuelan son también de la
hacienda de Nowet".

‘Xuri, ciervo, guasuncho: todos esos son
de Nowet. Es como si ese fuera un norte

110 con hacienda. También tiene un perro
para que los cuide; pero el perro de Nowet
es un tig‘re" (P. Yorqui).

Belato nv 14

'Nowet no tiene mujeres, Ese manda a
los otros dueiios de los animales, los jefes
de los bi.cl1os".

‘Antes Nowet estaba solo, pero como no
alcanzaba a vigilarlos a todos, entonces pu.
so n los jefes de los anima.1es" (A. Boldén).

RELACIONES DE NOWET

CON LOS FENOMENOS

ATMOSFERICOS

Como dijimos, algunos fenémcnos
atmosféricos son relacionados con el

mundo de los animales. Relatan de esa

1'!13.D€I‘8, 0OIl 31gl1D8.S V3.I‘l3.D.l'.€S C11 18.8
versiones de Miraflores, mitos acerca

del rayo o el trueno bastante conoci
dos °‘;

Belato n¤ 15

‘Las nubes salen de adentro de una gran
montana. E1 Nowet, cuando se enoja, aga
rra unos cascotes de piedras de la montana
y los tira. Y de esas piedras salen las nu
bes que traen agua. y trueno".

'El rayo crece adentro de la. nube. Los
truenos son los gritos del Nowet cuando
esta enojado nhi en la montaia" (A.
Roldan).

Relate n° 16

‘El trueno tiene la forma de un osito.

El Kasong'r.·3 parecia un osito cuando lo vie
ron una vez los paisnnes de antes. E1 trueno
era un osito, que se cayé una, vez desde el
cielo hasta la. tierra’

'Un piogonak le hizo entonces un fuego
fuerte, y el osite subié cen el humo de vuel
ta para el cielo. Y se tren6 fuerte, de ale

M Lmunum Nrrscue, 1925: 19S—199; Mtmuirx, 1946b: 27.
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gria, allé arriba; cuando se subi6 de vue1—
tu ; piogmmk Io manda desde cutonces.
Y por eso la geute va a buscarlo cada vez
que quiere la. lluvia. El piogonak entcnces
se pone a cantar, y el animalito ése, el csi
to, truena de vuelta y cae la 11uvia" (A.
Gémez).

Es menester, crcemos, volver a recal
car la coincidencia, cn la morfologia

de Nowet de uno de 10s rasgos defini
torios del dueio de los auimales como

estructura mitico-religiosaz el patro
nazgo y dominio de una serie de feH6
meuos atmosféricos como rayo, trueno,

lluvia, tormenta, clima de las estacio
nes, etc. **5. Volveremos a constatar lue

go que la misma caracteristica es com
partida por el piogonak quieu, a ima
gen de su figuracién arquetipica, enta
bla una relacién y una técnica de
dominio con esos fenémenos eutera

mente similar a la que emplea, con los
animales y las enferrnedades.

Al respecto, Lehmann Nitschew pu
blica dos versiones semejantes a las

anteriores, excepto de que "Kas6g0n
ga" aparece como figuracién del rayo
y no del trueno. En la segunda. de sus
narraciones se le asignan al rayo ca
racteristicas especificas de un dueio
de animales: "Es un animal con for

ma de cristiano (criatura. humana) pe
1-0 con la cabeza chiquita y el cuerpo

cubierto de pelo largo, como el potai
(osu hormiguero). Le da por ser médi
00 y presentarse a. 1a persona que él
quiere, pero solamente a una". Relate

luego el episodio de la caida desde el

cielo de Kas0ng’ra, y luego de que un
india enciende un fuego para que vuel

05 JLNSFN, 1966: cup. VI, 2.
00 Licnunim Nrrs0m:, 1925: 198-199.
07 Mimnnux, 1946b: 27.

va a trepar en la humareda, el Osito

Rayo promete: "En segujda vuélvete
ligero a tu toldo, porque va a caer un
fuerte aguacero, pero en adelante po
dras salir con confianza a mariscar.

en la seguridad de que matarés muchos
ciervos, games, guanacos, guasunchos,
avestruces, toda clase de bichos, en fin,
sin errarles un tiro". Y, finalmente:

"Desde aquel dia en el toldo del pai
sano no falté nunca la miel, ni la. carne

0 el pescado, como le habia prometido
el rayo, en page del servicio que le
prosté".

La version de Métraux “" describe a

"Kas0ronra" como a una mujer vieja

y muy velluda, en cambio, que cae co
mo rayo pero conservando su figura
durante las tormentas que ella misma

produce. Curiosameute, segfm afirma
el autor, procura entonces destruir los
algarrobos, arboles predilectos de los
shamanes ya que alli se posan los es
piritus. También, al indio que la en
euentra y le haze la fogata para que
retorne al cielo, "Kasoronra le conce
de lluvias cuando las necesite, pero so

lamente a él; ademas le ordena man
tener el encuentro en secret0"

RELACIONES DE NOWET CON

LOS HOMBRES

La duplicidad de los poderes de
Nowet hacia los hombres corre pareja
con la caraeteristica ambivaleucia de

las relaciones que mantienen ambos.
En la misma forma que Nowet impone,\
normas mais o menos estrictas en la



cesién de animales, los tabhes de caza
y en cl don shaméuico, asi también la.
variabilidad de su voluntad se testimo

nia eu el envio dc cnfermedades, mu
chas veccs sin motivo aparcnte. Dicho
rasgo se denotaria clarameutc en un

mito sobre el pcrro de Nowet;

Belato nv 17

‘Nowet es poderoso y nuucn. sabemos co
mo esté de amistnd cou nosotros. Asi es

como te cuento: Nowet tiene uu pen-o que
de noche recorrc la tierra; y se entra eu las
cusus cse perm, y los beau 0 10s lame en la
cum u los que estéu durmieudo. Y a esos
que lamié, csos se despicrtan 10cos" (A.
Roldén).

En ocasiones, en cambio, su cstado
de énimo es bcnévolo y concede entou

ces animales u otros domes a quienes
los necesiten:

Belato nv 18

'Nowet, cuando lo encontrés, te da de 10
que querés: gQucrés animales 0 comidaiz
gte da! Si médico, si poder de pelear, si
vicio de mujeres, si tmbujar: gte da! ’

"Nowet du cuatro dones: ser piogonuk,
peleador, mujeres 0 suerte en el trabaj0'
(B. Aguirre).

Belato n° 19

‘ Si un hombre no tiene comidu y Nowet
10 sabe, y el hombre le pide que lo ayud'e,
c0m0_‘_N0wet tiene poder, eutonces Nowet
puede eyudarlo nl hombre ese".

‘Si el Nowet no 10 escucha, 10 puede es
cuchar uu éguila. al hombre ese: 10 siente y
se lc dice a, N0wet".

'N0 se vu u llegar u él si él no quiere.
Da permiso a veces pam mater, pero hay
que cuidsrse: E1 es como un puestero que
mezquinu la. hucienda. cuundu se le meteu en
el cumpo de él. 1’0rque el Nowet tambiéu
come de eso y se emb0rracha’

‘Cuuud0 se sulia u mariscar, se le orabn
a Nowet antes de salir, y el Nowet sentia
el ruego en el viento 0 por uu pajsrito, 0
por uno de esos espiritus que siempre uudeu
por abi y que se lo llevabu. Luego, de re
pente, le duba nl paisano miel 0 un bicho
cunlquie1·u" (P. Yorqui).

68 Mmmux, 1944: 296.

Belato u° 20

‘Una vez, hace anus de esto que te cuen.
to, ibamos a mariscar con el viejito Arias
Gémez; ése, ese viejito que vos conocés, ese
que fuiste e. su mucho el otro dia. gMaris
cador sabedoso y guapo ese viejito! ’

'Dias y dias en el monte y nada gnadalz
ni un bicho pudimos ag·arrur’

'Al rato, el viejito, que ere, de eso ma
riscadores viejos, de los antiguos, rez6 y le
pidi6 un favor. Nowet le dio el favor. Se
lo encontré a Nowet en el monte y Nowet
lo l1ab16".

'Dice e1 viejito que Nowet venia como
un mozo bien plantado, bien compuesto: bo
te, camisa, bombacha; rope de rico, todo
nuevo y compuesto gcomo de nortero de
Salta! "

‘El Viejo le pidié unos chunchos, como
para comet, y Nowet le dijo de ir a una
lagunita. en el monte. Fuimos, quedaba cer
ca, y encontramos los chanchos. Con palo y
perro corrimos y matamos 10s chanchos, por
que en esa época perseguian al paisano con
escopeta".

'g,Que1·és creer que nunca mas pudimos
encontrar esa laguna en les otras veces que
salimos juntos de mariscada con el viejo1’
(J. Alegre).

Las reglas y prohibiciones de caza se
refieren, respectivamente, a la matan

za excesiva, por encima de las necesi

dades individuales, familiares 0 socia
les del cazador, 0 a la falta de cuidados

apropiados —entierro 0 cobertura cou
ramas u h0jarasca— de las porciones
no utilizadas del animal, que deben ser
resguardadas de la dispersion y las ali
maiias daiiinas. No poseemos iudjcios,
en cambio, de que dicha practice obe
dezca a creencias en la resurreccién del

animal a partir de sus restos 0 a la

posibilidad de engafiar por ese medio
al Dueio de la pieza cobrada; no obs
tante, Métraux “° afirma al respecto:
"Aquellos que han matado un pajaro,
le arrancan las plumas del cuello y las
esparcen en e1 campo con la esperanza
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de que el espiritu del ave pierda tiem
po reuniendo las plumas, permitiendo
asi a los cazadorcs regresar salvos a sus

h0gares’
Hemos sido también informados de

la existencia. de interdicciones acerca

del uso de pieles y cueros de aquellos
aujmales de los cuales se utiliza la car

ne y vmeversa, pero cuya v1genc1a, no

todos los iuformantes confirmau. E1

puuto 1·eque1·iria, una investigacién més
minuciosa antes de ser aseutado y'ex
plicado; que sepamos, uingmmo de los
iuvestigadores de la etnografia moder
na del Chaco, han confirmado tales in
terdiccioues. Asimismo, las fuentes del

siglo XVIII tienden més bien a des
meutir su existencia entre los Guaycu

nies; Paucke °” describe claramente

que los Mocovies utilizaban tanto la
earne como el cuero de los cerdos sil

vestres, este ultimo principalmente pa
ra. la confeceién de bolsos y zurrones;
Sénchez Labrador "° detalla el mismo

destino para los eérvidos cazados por

los Mbayés: eomian la came y emplea

ba.11 el cuerc en mantos y pelotas para
el pasaje de cursos de agua.

De la misma manera, es temida ri
gurosamente la salida cinegética en la

época menstrual de la esposa y las pa
rientas que residen en contacto con el
indigena. La sangre menstrual, intuida
como una substancia contaminante cu

yo olor se propaga répidamente, aleja
10s animales apreeiados y atrae sélo n.
serpientes y alimaias. Es més peligro
so aim en el agua que en la tierra, ya

60 Paucnm, 1943, t. III: 370-371.

que en ese medic difunde de imnediato,

llamaudo la atencién de palometas, ya

carés 0 serpientes acuaticas que ata
can al eontaminado 0 10 llevan al mun

do subterraneo. Igualmente hay una

estrecha relaeién entre la regla y la

temible serpiente mitica representada
p0l‘ El. RICO ITIS, GUYS, 2.p8.I'lcl6H ES pI‘0
vocada por aquélla:

Beiato n• 21

"P0r uso de Nowet salen todas esas pro
hibicioues. El les dice a los paisancs que
coman la came pero qua no usen el cuero de
los bich0s’

‘Per0 de Nowet hay que cuidarse, '1‘0d0s
los mariscadores antiguos han muerto por
disgusturse cou él, por timr la came que
conseguian. Su peén le avisa u. Nowet que
ése que 10 maté no necesitaba al bicho 0 a
esa came en realidad. Entonces, él, le sigue
la huella al que desperdicia hasta su casa,
10 agarra al paisauo descuidadc y se 10 trae
a Nowet. Si 110 10 muta 0 10 pone 10c0, N0
wet le da desgracia al volver a eazar'

‘Las viboras son unimales de Nuwet de
mala suerte. Si encontras una cuaudo vas

de mariscada 71; major te volvés rapido a la
cass. y 110 salis ese dia, porque no vas a pi
llar ningun bicho".

'La regla de las mujeres se le prende al
paisano y aleja a los bichos buenos; s6l0 a
la vibora le gusta y esa viene y te pica. La
Madre de l0s Carpiuchos se en0ja por ese
01nr y se 10 lleva al paisanog no se muere,
pero pasa para siempre a ese 0tr0 mundo
que hay abajo, ·a ese mundo d0nde estan 10s
muert0s" (P. Yorqui).

Belato nv 2

'Cuando se pilla un bicho, hay que dejar
bien cubierta la, sungre del animal y hay
que guardar bien 10 que queda. Sino, algxin
payak 72 10 cuenta, y Nowet mata 0 en
ferma".

‘La regla de las mujeres espanta a 10s
bichos bueuos y s6l0 trae cerca a 10s malos,
que sulamente traen desgracies" (A. R01
dfm).

70 Snnmmz Lnnmon, 1910, t. I: 193-194.
71 "Marisear": cazar 0 recolectar en el monte.
77 Ver supra.



"Los mariscadoros subemos que cunudo
sslimos y pillumos un bicho, hay qua cui
dursc de componer bien lo que no se va u
user. Sino cl jefa de animules le avisa a
Nowet, y él custiga. Hay que entcrrarlo o
urmar un paquetc bien urmado para que
esos duiinos quo uudau por ahi no le hagan
unda. Después hay que haccrla un rezo y
darle las gracias al N0wet'

"De los bichos que dan cuero no hay que
ccmer la came del tigre, de la. ampalagua,
do esos. De los ntrus, hay que cuidurles bien
e1 cueru y no hacer vestiditos con eso" (A.
Gémez).

N0 tenemos noticias del empleo de
otras précticas 0 del uso de talismanes

de caza, aunque Métraux en una dc
sus obras " confirma explicitamentc el
empleo dc estos ultimos.

La dimensién iudeterminada, la ver
dadera desmesura. dionisiaca que en
muchos sentidos caracteriza la potencia
de Nowet, se testimonia, claramcnte en

algunos mitos sobre el origen de las
bebidas alcohélicas y la borrachem.
Parecieran denotar eu esa, linea, una

estrecha correlacién entre la n0ci6n de

poteucia, en tauto despliegue incondj
cionado y caprichoso de 10 numinoso,
y la posibilidad, siempre por las vias
del éxpasis, de acceder a aquélla. Sea
ya mediante la libertad exultante de la

c0ndici611 shaménica 0 por la que brin

da la. embriaguez, 0 sino por la, que en
estos momentos permiten el trance y
la, posesién, tau comunes en los cultos
de raiz cristiana.

Relate n¢ 24

"Antes no se subia de le chupa, pero N0
wet siempre borrucho. Pero, cuundo 10 ven
s uno en el monte, se les antoja a. los Newe
tes llevarle a su runche. Que hubien side

una cuadrille eses; gentes bejita, uns euar
drilla de geute asi"

"Ese die hebien entrede muches iudies

a meleer, pero no las ven e esss cesitas. Y
es un piegenek el que podia entmr mn la
cuedrille; le dicen e, la, persons esa:
‘—;Quedute equi, que yu vemes e te
mm-! ’ ".

"Esta.ban llenes de eses, guesunches,
clnanchos; de todas esas clases de biches.
Cuunde quieren cernear, cernenn pues"

"Newet es el primere que secé le chupa,
de algnrrobo 0 de miel. El le hu. enseiade
come se hece con miel 0 con elgerrebe. De
Nowet sali6 lu, chupa. a los indigenus, cen
los viejes; muderon les viejes pero ese si
guié, Newet es el que hize ese; lmblé cen
cualquier hembre y le ensei6'

"Tumbién es de Ncwet la miel, perque él
vive en el monte y abi esti lu 1nie1"

*‘Une mujer, unas cuentus, se fueron e
meleer. Y un médice vieje que llevaban pe
ru cuiderlas dije que se apartarin, para hacer
su necesidad. Ese. noche leventeren campa
mente pero vieren que el vieje no habia
vuelto".

'Cuando velvi6, conté que habie encou
trado un Nowet que lo invité e su case. en
el monte a tomer eleju. Le case, estebu l1e
ne de gentes y de Nowetes, que eran mu
ches rnés entonces que ahem. Entré a tomar
cen elles, y per ese ese vicie sale de Nowet.
Los Tebus vierou de Nowet y esi epren
dieren".

"C0ut6 el viejite que se habien quedado
temuude con eses cempaieres, que habien
side muches, cen su casa lleua. de todas les
cleses de euimeles. Les biches endabau per
tede le cess., y uhi només el tigre mas male
esteba, etude come perre. Todos esos bichos
que estén cu el monte y que son de Nowet,
estaben alli, alla eu esa case"

"Bueuo, e ese vieje no le peso nude.
Cuando paso la. borrschem, Newet le mandé
con sus otros comperieros. Centeba. Newet
lcontento! dice el viejito, y los otros No
wetes también, porque sen sus verdaderos
compaieros" (P. Yorqui),

Por etra parte, siempre en estrecha
relacién con la funcién ritual de la

berrachera, la Fiesta de la Algarreba
tambiéu fue iustituida por Newet se
gun los iuformautes. Sus rasgos agra

73 "Los tobas lleveu alrededor de la cintura una bolsa alargada hecha de la piel de
un avestruz quo contieue diversas plantas y despojos de animal; de ella esperau que les
asegure una abundante provision de caza" (METMUX, 1944: 300).
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origen en ceremonias y précticas de
0tro horizontc cultural, que luego fue
ron traducidas a los cénones de la es

piritualidad cazadora, tuba.
En realidad se dcscouoce bastante cl

carécter, sentidc y fueutes de integra
ci611 de la misma, a, excepcién de su

l rcpcticién anual en la época, de madu
racién de los frutos 7*. Eu dimeusién

econémica, debe tenerse en cuenta la

opinién de Palaveciuo 7* de que e1 al
garrobo "c0nstituyc con today' sus fa
ses un autiquisimo complejo, posiblc
mente anterior aun a la aparicién de

la agricultura aborigen eu esta parte
de América y pertenece, evidentemen

te, a una etapa cultural semejante a
la de los indios chaquenses actuales"

No obstante no debemos olvidar que,
formaudo parte de uu rito agrario su
mamente desarrollado, eu el que la or
gia alcohélica y sexual jugaba un papel
esencial, el complejo de la algarroba
iutegré un rol importante en las cul
turas de los Diaguitas hist6ric0s que
rodeaban al Chaco en el Oeste. Su pa
trimouio era fundamentalmeute audi

no, y bien teudremos ocasién de mos

trar influencias de ese tipo en otros
aspectos de la religiosidad toba. Pen
semos al respecto en la Fiesta del Chi

qui 7°, al parecer una ceremonia de re
generacién agraria; 0 sino, en un mito

diaguita, segwfm el cual el algarrobo se
origina luego de una destruccién cos

mogénica por hambre y sequia provo
cada eu castigo de los excesos de los
bebedores de chicha 77, y que tiene co
rrelatos con una de las versiones tobas

publicadas en la, oportunidad por nos
otros 7°. Observemos un corto relato

actual:

Belato n° 25

'Cuuudo hay algarroba. se juntan los in
dios. Porque asi dijq Nowet que hicieran
gdesde antes, desde los antiguosl Se juntan
los mas tomadores, los mas viejos y mas
fuertes".

'Cortan un palo borraeho y las mujeres
pisau algarroba, y 10 cargan al palo. L0
dejan unos dias y después lo pruebau. Cuan
do llega el momentq para tomar, la echari
en un b01s6n y de ahi toman con porongos o
con cacharros de al0ah" 79.

‘Viene la gente y tomando, y al ratito
se emborrachan nomas. El mas cantador,
gcantando ese hombrel borracho, borracho
nomfns. Y para Nowet es la chupa’

'Cuando se pa¤6 eso, al monte; del mon
te a sacar la miel. Y vuelta a hacer behi

da, y los viejos a probar. ;Eran sabedores
los viejos de cuando ya esta lista esa be
bida" (P. Yorqui).

Nowet y el Complejo Shamanico

Que sepamos, E. Palavecino hasta el

momento, ademas de Dobrizhoffer y
Karten, ha sido el unieo en denotar
algunas vineulaciones entre Nowet y
el llamamiento e iniciacién shamanicos,

aunque, como vimos, adscribe la deidad

7* Sobre la vigorimcién de los lazos sociales, debida a la concentracién de los grupos
locales, en la estacién de recoleccién de la algarroba, véasc Mama, 1967: 18.

'7¤ Psuvncmu, 1959: 350.
N "En torno do 61 —·algarrob0— celebran los indigenns la fiesta Clriqui, presenténdolv

las cabezas de guanacos, liebres, perros y otros animales, excepto de avestruces o xuris,. qua
respetaban. Esta aeremonia era acompaiiada de borrachera y canto... Usabanla poi ese
tiempo los campesinos, cou al objeto de cunjurar la seca y otras calamidades" (Gnnum,
1896: 197).

'F7 Monnu TILLIZ, 1947: 130-132.
79 Ver Belato n° 76.

7'9 "A10al1": piens de alfareria.



a. los Matacos. En su monografia de
1936 ‘°, al describir una dc las tres vias

de aprendimje shaménico que detecta
ra en el Chaco, refiere claramente que
Nowet es uno de los personajes que
inicien médicos; agrega seguidamente:
"se atribuye la virtud de iniciar a cier

tos espiritus cou forma de auimales,
por ejemplo a la tortuga. 0 a, eiertas
araias. que se llaman ‘Juistés’; ambos
auimales, aunque coucebidos bajo su
forma natural, en el momento del eu

cuentro tienen forma humana; las araf

ias ‘Juistés’ asumen la apariencia de
niios y la tortuga se presenta al can

didato en forma de hombre petiso y
rechoucho con sonajeros en los tobi
1l0s".

Por nuestra parte, no poseemos ele

meutos suficientes para estudiar con

cierta profundidad el shamauismo to

ba. Nos limitaremos por lo tanto a po
ner de relieve algunas conexiones entre
el shamanismo como estructura for

mal B1 y los elementos de la misma que,
segnin las investigaciones realizadas, se
enlazan con la coneepcién de los seio
res de los animales.

B0 Pnavmmo, 1936: 414-415.

REVELACION, LLAMAMIENTO E

INICIACION DEL PIOGONAK

E11 primer término, Nowet tiene que
ver con los motivos del origen mismo
de la profesién del shaman o "piogo
gonak":

Belato n° 26

'Antes, cuando Nowet bajé a la tierra y
era todavia bueuo, los paisanos le pidierou
que hiciera médicos. Nowet lo hizo curun
dero a un toba y el curandero los en.ferm6
a los otros. Por eso los Tobas no querian
obedecer1o'

‘La. gente eutonces Ie echo la culpa al
Nowet. El Nowet se en0j6 y se fue para el
ciel0" (A. G6mez).

Otros relatos B2 confirman la creen

cia en que el origen del shamanismo
radica en un acto de Nowet durante la

época primordial. Lamentablemente,

no poseemos versiones sobre la institu

cién de las restantes clases de piogonak
por parte de las entidades cténicas y
celestiales, respectivamente. En sentido

morfolégico deberemos tener en cuenta

por otra parte, que la duplicidad del
shaman hacia los demais esta calcada

a escala de Nowet. En efecto, la misma

91 Aceptaude, cemo eondicién parcial pero no come definicién global, le que el mismo
autor reconece, que " el shamanisme es la técnica del éxtasis" (ELIADE, 1960: 20), confron
taremos al piogenak teba een los siguientes rasges del shamanismo como estructura mitico
religion, segiin los explicita Eliade a lo large de su obra: caracteristicas de la vecacién,
llamamiento e iniciacién, ritos eerporales, lenguajes especiales, espiritus-auxiliares, dominio
del fuege, viajeeextaticos a. etros planes, del universe, dominie de la enfermedad y aspectes
dela cura shaimanica; per no peseer infermacién emitiremes todo lo relative a la parafer
nalin y a la ambigiedad sexual shamanicas, que al parecer no es frecuente en les piegonak,
al menes en los eases que ceuecemes, Agregaremes a los anterieres otres elementes, esenciales
a nuestro parecer, ya que denotan el iaomerfisme cen les rasges de Nowet que debe de satis
facer el piegonak: nnturaleza del anime y peder maligno y benigno que simultaneamente
caraeterizan al shaman, analogias entre la ppsesién de animales, enfermedades y feuémenes
meteérices, relacienes entre la neci6n cazadera de la temporalidad y el erigen y fundamente
de los poderes magicos, etc.

82 Ver Deletes n° 3, 4 y 5.
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y caprichosa, e, inversamente, imposi
ci6n dc normas estrictas respecto al

trato con él mismo y sus animalcs pro

pia del Dueio, hemos de varla repro
ducida en los shamanes; iucluso eu su

teoria de la. cnfcrmedad, y cu su capa

cidad de daiar y enformar o sino de

curar y salvar a los hombres segfm su
voluntad.

E1 esquema del llamamieuto, revela
ci611 de su vocaciéu y cesién de sus po
dercs recoustruido por nosotros, coin

cide a grandes rasgos con el trasmitido
por Métraux B3, a exccpcién de que "e1
moustruo desconocido, eu realidad un
espiritu" segiin dicho autor, a quien el
futuro piogonak encuentra en 1a fores
ta y que le eonfiere el poder y el cauto
mégico, se trata eu realidad de Nowet
en nuestros casosz

Relate n° 27

"El —N0wet— si quiere, puede escoger
un hombre, pero en el monte només. E1 tie
ne el poder para llevarselo al corazén del
hombre. Eutonces Nowet se le aparecié ul
hombre y le dio todo el poder del médico
pmsano: cm-ur, sanur".

'Y cuuudo le da el canto al piogonak, se
enseia hasta que ya sepa center. Entonces
ya sabe curar ese h0mbre" (B. Aguirre).

Belato nv B

'Cuundo yo era mozo como vos, Nowct
me hablaba y me hablaba. cuuudo dormia.
Parecia que me habiu agarredo, me lmbiu
agurrudo con su enfermeded, y 110 me de
jaba porque no le huciu, cas0'

‘Me dijo que fuera, un trechito dentro
del monte, n. couversnr cou él. Fui y eutré
pero no lo vi; no se lo ve ul Nowet".

"No 10 vi, pero oi y compreudi el cuuto,
equel cento de Nowet. Nowet cuntaba en
nuestrq idioms, cuntubu en tobu, Oi el can
to pero no lo vi, lo busqué pero no pudo
encontrarlo. Entonces crei que serie cose de
que estaba durmiendo y me snli del monte'

"Al otro die volvi u dormir y volvi u
oirlo cautar. Es que Nowet estabe debnjo

88 Mtmuvx, 1967: 105-108.

de le. cams. y ensefmndo el cento peru. los
enfermos. Es que quise verlo y suludarlo,
pero él solamente me dio su nombre: No
wet".

"N0wet después se vino otra vueltu y
me ensei6 el secreto de los unimales. Como

hublarlos y como hecer para. que no hagan
dune".

'Después tuve que ir, para. terminer de
aprender como médico, con Antonio More
no. Ese que fue el maestro de muchos pio
gonek y oaciques, antes que Leiva y Sorie.
Habra sido por 1938 todo esto que te cuen
to" (J. Alegre).

Luego de su propio releto, veamos
ahora c6m0 nos cuenta el indigena
Burgos la historia de la. inieiacién del
mismo Alegre:

Belato nv 29

"Yq sé todo esto que te voy a contur por
que mi abuelo era curandero y subiu de
todo esto; de Alegre y de todas eses coses".

‘Dicen que Nowet ahore. le seco el poder
que 1e babia dedo u Alegre. Por eso Soriu
le mat6 su hijo, y Alegre no pudo hacer
nada/’.

'Cuendo era. joven y mariscaba, Alegre
encontré al Nowet eu el media del monte
y lo suludo; Nowet 1e contest6_ Alegre le
pidio el poder, y N owet se 10 dio y le ense
56 el canto".

'Luego, otro die, Juan Alegre durmi6
une. noche en el monte; su madre pensabe
que esteria eufermo o comido por ulgun bi
cho. Volvié e. su casa. ul otro dia pero no
couté que lo habie. visto al Nowet. Recién
se dieron cuentu de que ya ere un hombre
poderoso, cuuudo tuvo poder para. sauar a
uno que estebe. muy enfermo; cusi por mo
rirse djcen que esteba. ése, y Alegre Io
cur6".

‘Cu»ando esa. noche lo lleveron u. Juan

Alegre al monte, eu ese lugar Ie enseieron
todas las eufermedndes. Todus esas enfor

medndes tenien lu. figure de muiecos, como
dibujades ereu. Tumbién le enseiaron los
remedios’

'Ademés Nowet le sople en lu boce el
piogonuk, y con ese viento le pese todq el
p0der".

‘Después, Juan Alegre durmio cou todos _

los enimales eu el casa del Nowet. Nowet _ ‘\le mostrabn todo los animeles, con todos
sus peligros y los remedios. Los estudio e
todos los animales, que lo recouocieu y no
le huci-un‘ unda. Nowet le dijo que no tuvie·



ra. miedo; el tigre no 10 utucnba y no 10
mordia. Después Nowet ugarra. una vibora
y se ls. puns eu todo el cuerpo, y ls viboru
no lo pico".

"Nowat le da. el poder sobre todos los
auimules y para. volar. Pero no le du el po
der pam agarrur el fuego como vos me pre
gunt§s"_

'E1 vualo, Juan Alegre lo hace por ls
noche con su alms; pero no vuela con el
cuerpo. El alma vuele urribu de un pejnri
to que sale por lu noche, un picuflor. Visitu
u los otros piogouak, y vuela al cielo 0
ands. por ahi. No, no va. e uu pais de las
eufermedades, como me preguntés, porque
no sebemos que las eufermedades vivun jun
tus en algun lugur".

‘A veces so pelean en el cielo los piogo
nak. Si xm piogonak se cae del cielo cuaudo
se pelea por el poder cou los otros piogonak,
eutonces ése se puede morir uomés"

" Los piogouak so peles.11 por el ‘secreto' 94.
E1 piogouak que pierde, pierde también el
poder. Por eso se muri6 Celso, el hijo de
Alegre, y ahora tieue tambiéu otra hija en
ferma. Pero también a veces se juutan, y son
amigos, Soria. y Alegre; sou amigos para
mater a otro paisano, como czmndo entre los
dos mnturon al psisano Machado" (C.
Burgos),

Aparte del aprendizaje del canto
mégico, otro detalle esencial en la, inj

ciacién del futuro piogonak, consiste en
la introduccién de. las enfermedades

eu su cuerpo; figuradas éstas bajo di
ferentes especies:

Belato nv 30

‘E,1l.os tienen un arma pero no se Ia ve;
la tieue adentro de la carne al pacgonak, por
que asi lo hizo pouer Nowet. Estén entre
veradas esas arnms: pedazos de ulgarrobu,
piedras, palos, cualquier cosa"

‘E1 piogonak esté armado, con. fierros,
piedras; esté armado con tndn clase de ar
mas. Se las puso Nowet adentro para. que
cuide su vida"

‘Cuando saea, una enfermedad de u.n en
fermo, una enfermedad de biclw 0 de cual
quier otra. wsa; se la come. La mete adentro,
adentro de su cuerpo, y asi aumenta. su po
der".

‘No se sabe de eso que vos preguntés B5.
Lo xinico quo le hace Nowet al piogonak, es

ponerle el anna; no le lmce otra com en el
cuerpo" (C, Burgas).

Belato n¤ 31

‘Nowet es poderoso. Por eso algunos mé
dicos de mi Pais saben de la enfennedad y de
esas cosas. Nowet les ense1ia"

"Esas arrnas que tienen, las prepara No
wet para que se vean. Nowet esta siempre
despierto y por eso él puede verlas"

‘ ‘ La enfermedad es casi como eepiritu. En
tra en el euerpo como si fuera una vibora,
y puede hablar; puede conversar y saludaI’

'Tiene forma de vibora; forma de gusa·
no que come la. came tlene esa eufermedad.
O sino, es un pedazo de piedrita, una araia,
un piolin, un sapito".

"Nowet las fabrica y se las pone dentro
del cuerpo a. los piogonak, para que esos se
la saquen y daieu a los que quieren enfer
mar" (P. Yorqui),

La adquisicién de los poderes del
piogonak incluye también el concei
miento de 10s lenguajes de los anima
Ies y la imp0sici611 y contacto con sus
"c0mpa1'ier0s" o "secret0s", denomina
cién que reeiben sus auxiliares o espi
ritus-guia. Acerca de lo primero, no
parecen existir idjomas secretos fuera

de los lenguajes animales; Alegre afir
ma en ese sentido que en sus encuen
tros, 10s piogonak se comlmican entre

si en toba. Respecto a los espi1·itus-au
xiliares, cada shaman posee u.n mimero
variable, por lo comfm no mayor de
dos, aunque hay casos como el del ca»
cique Soria quien asegura estar en con
tacto con no menos de ocho "c0mpaie
ros". Los "secretos" son concebidos

con la figura de pajaros de cualquier
clase, pero también conocen la lengua
de 10s restantes animales; sus funcio

nes principales son Ia de trausportar
al piogonak durante sus viajes extati
cos a darlos en la identificacién de y Yu

B4 "Secreto": poder o potencia y espiritu auxiliar del piogonak.
85 Interrogacién acerca del posible reemplazo de Ia carne u érganos del futuro shaman.
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las enfermedadcs y de quienes las han
euviado auxiliarlos eu los largos dié- I y
I0g0S que deben sosteuer cou euas 3,11
tes de apropiérselas y asi curar al en
fermoz

Bclato n° 32

"L0s piogonak hablan con los bichos; ha
blan con toda clase de bichos en el idiomu

da ellos, pero también puedcn conversarlos
en toba".

"Saben volar esos piogonak que nosotros
conocemos. Puedeu vclar al ciclo, pero tam
bién saben volar al mundo de abajo, a vcr a
Salamanca y a los otros paisauos muertos,
como te ccnté de Petioiki’

‘Mucl1os espiritus tiene el piogonak. Cada
piogonak tiene su patron, quo es uu espiritu,
uu espiritu de Nowet. Juan Alegre tienc un
compaiero, uu jefe, que 1e puso Nnwet" (P.
Yorqui).

Belato nv 33

‘Nowet es amigo y curnpaierc. Nowet me
dio mis ‘secretcs’. Ocho ‘compaieros’ me dio
Nowet, Todas las nocbes vieneu mis compa
ieros y nos conversamos

"Asi sé quienes sou esos jodidos que les
hacen mal a mis paisauos, y puedo sacar lu
eufermedad y curarlos. Si la cnfermedad les
sigue adentrc, ésos se muere11" (A. Sorin).

Belato n• 34

‘A1cancé el ‘secreto’ por Nowet, pero ese
vicne de mi familia. El sccreto me dice qué
yuyos tengo que sacar del campo, para her
virlos y hacer los remedios para los enfor
mos".

"Nowet cs el que se lc mete cn la cabeza
al piogonak cuando duermc y le avisa la Ile
gada de los en.fermos· Nowet habla entonces.
H cumpaiiero, también dice la cura que hay
que hacer, cuando d0rmimos" (J. Alegre).

El llamamiento puede producirse a
cualquier edad. Seguin Soria, el piogo

nak cuando viejo puede transferir sus
poderes a otros individuos, particular
mente a sus parientes o amigos, pero
para ello-debe solicitar previameute el
permiso de Nowet; el mismo Soria 10
hace personalmente en estos momentos

con uno de sus hijos. En tal forma, el
principio de trasmisiéu hereditaria,

puesto anteriormente de *re].ieve por
otros autores S6, parece estar limitado
en todo caso por la predisposicién in

dividual para el llamamiento y el ejer
cicio de las técnicas del oficio, entre las

cuales es primordial indudablemente la
aptitud psicolégica y religiosa del su
jeto para eutrar en coutacto con el
dueio de los animales.

Por otro lado, cuando Nowet decide

elegir a alguien y conferirle poderes
magicos, le concede ademas un plazo

de un par de meses a uno, dos o mas
aios antcs de que comience a curar,

a fin de que complete bajo la guia de
otro piogonak el aprendizaje de los se

cretos de la profesién. En el orden

médico, los mismos no parccen ser de

masiado exiguos ya que, ademas de
los rccursos especificamente magicos

—canto, viajes extéticos, dialogo y
captura dc las enfermedades— conocen

y empleau una terapéutica, principal
mente de origen vegetal, bastante des
arrollada s

80 PALAVECTN`0, 1936: 414-415; BGUGHERIE, 1968: 128-129. Es probable que, en funcién
del empleo actual de los poderes shaménicos como mcdios de control social, esa via acreciente
su importancia respecto a las del llamamiento y aprendizaje de quienes no descienden de
slramanes.

97 No hemos recopilado suficientes elementos sobre las terapéuticus no enteramente
magicas. Empero, podrinmos citar las siguicntes: a) Picuduras de arena ——palacheraik
aparte del canto mégico, se procura la sudacion del pacientc medianto inhalncioncs de goma
quemada; b) "enfcrmedad de la tierra": afecta diversos animales y se cura dandole a be
ber vlnagre negro disuelto en agua; c) diversns enfermedades: se cmplean, entre otrns,
infusionen culientes y frias de polo santo y quebraclro blanco.



Restaria examinar finalmente dos

aspcctos aparentemente contradictorios

de la actuacién del piogonuk toba, el
daio mégico y la, cura. shaménica. An
tcs, apreciamos, seré necesario reinte
grarlos coherentemente en la misma,
analizaudo algo mis al dueio dc los

animales como estructura de signifi
cacmn.

NOWET COMO ARQUETIPO DE
REPETICION DEL PIOGONAK

Nos proponemos una tentativa que,
hasta cierto punto, se asemeja al ansi
Iisis estruetural. Es este e1 momento

entonces en que deberemos puntualjzar
brevemente la hisboria personal de al
gunos coneeptos utilizados en la inves

tigacién, expljcitando algo mas los mo
delos de analisis en que los hemos en
cuadrado.

En primer lugar, venciendo cierta
resistencia natural, debemos eonfesar
que la existencia de algunas autino
mias entre las figuraciones miticas to
bas, traducibles cou bastantes restric

ciones a los conceptos occidentales de

"natgraleza" (sagrado) y "cultura"
(profano), se nos ocurrié y asi la des
arrollamos durante nuestra ultima es

tadia, en Miraflores en 0ctubre-noviem

bre de 1967, antw de tomar contacto
cou Le Cru et le Cuit. Creimos en ese

momento que los términos de aquélla
podian deducirse de la. coufrontacién

Nowet-Bolej, en funeién del respectivo
contenido de significacién de cada ar

quetipo, y sin sospeehar ni el valor ni

88 Cumznuvn, 195B: 154-166.
so Lin-Srnuss, 1961: cap, H y XII.

el alcauce que le asignara Lévi-Strauss.
Mas tarde, a resultas de alguna in

fluencia de dicho autor —a quien he
mos seialado anteriormente algunos
reparos— y prineipalmente de la in

terpretaeién del shamanismo por Ca
zeneuve B', hemos intentado extender

conceptos simjlares a un analisis res
tringido de las notas constituyentes de
Nowet.

E11 segundo término, es pertinente
seialar el limite de la tarea en relacién

con una teutativa estrueturalista es

tricta °°. Creemos que las coincidencias
radican sobre todo en la proposicién
de Lévi-Strauss de buscar un determi

nado nivel cuyos componentes y rela
ciones significativas permitan, por va
riaeién reciproca de los primeros en
las segundas, explicar la apariencia de
uu mismo 0 de distintos fenémenos. En

cambio difieren netamente tanto el mo

delo y nivel de analisis utilizado, como
el ambito de fenémenos a los que se

apliea la reduccién. En efecto, ni ten
tamos deseomponer los textos miticos
en mitemas, ni utilizamos relaciones de
oposicién semejantes a las que en la
lengua funcionan en planos por lo ge
neral inconscientes, ni extendemos el

cuadro de las permutciones entre ele
mentos significativos al estudio de ras
gos aparentemente homélogos en otros
complejos culturales.

Por el contrario, as de notar que nos
moveremos en un plano integramente

acotado por 10s contenidos y relaciones
especifieas que apreciamos hallar en la
dialéctica del nexo "sag1·ado-pr0fan0’



propia dc la cultura, mba, el cual cn
todo caso conformaré cl modclo de

anélisis involucradc; més cspecifica
mente, la homologia "p0teucia-1·egla"
de aquélla fue empleada rigurosamen
te por Cazencuve ”°. Eu este sentido,
salvo como dijimos por la tcntativa, de
reducir manifestaciones distintas a una

sola ecuacién fundamental, apreciamos

movernos mucho mas ficlmeutc por cl
seuderc marcado por Durkheim, Otto,

Van der Leevw y Eliade M, que por el

que tau profundamente trazara Lévi
Strauss eu la etnologia de nuestra

epoca.

Volviendo ahora al Sefwr de los

Animales, hemos de profundizar algo
més una hipétesis anteriormente ex

puesta. Vale decir, que eu Nowet como

eutidad global se resume, por una, par

te, la noci6n de la preservaciéu de un

fragmento de los origenes defiuido por
1a iudiferenciacién y el auge de capa

cidades creativas, y del que derivan las
fuentes y la raiz de lo potente, pero

también, por la otra, la nocién que de
Nowet se derivan ademas las regula
ciones entre las diferemtes clases de se

res, luego que el universo sc constitu
yera finulmente como tal; concepto
este filtimo posiblemente asimilable con

el de "caida" y el de "p1·ofano". La
pretensién de recuperar, siquiera en
parte, la modelidad ontolégica. ante
rior a la caida, proseguida en la di
mension temible e indeterminada de

Nowet, constituye la esencia del an
helo shaménico segnin Cazencuve°

Ahora bien, si Nowet sc erige asi en
e1 paradigma shaménico por excelen
cia, deberemos en consecuencia ver re

producidas en las actuaciones del pio
gonak todos los rasgos y modalidades
de ser que integran la estructura de su
modelo ejemplar, el duezio de los ani
males. En otros términos, si la entidad

que incluye la posibilidad del reingreso
en las cualidades y potencialidad pri
mordiales, obliga también a su vez a
recorrer el camino de las determinacio

nes y las normas, 10 cual coarta irre
mediablemente Ia dimension inicial de

la potencia, su imagen a escala —el
pi0g0nak— por fuerza ha de incluir
ambos earacteres.

Asi también la dialéetica "sagrado

profano", equivalente entonces a la
de "potencia-regla", pero enmarcados

ambos polos en un principio que po
driamos llamar "dc escasez de 10 nu

minoso" en razon de su determinacion

reciproca, pareceria reproducirse en

W CAZENEUVE, 1958: 190-243; 1967: 90-91; 1968: b2.
01 DURKHETM, 1968; Orro, 1925; VAN use Larzuw, 1904; E‘msm:, 1959 y 1960.
W "Es el caso de los rites m§gicos... en virtud de los cuales los iudividuos llamados

hechiceros (medicine-man o shumans) salen voluntariamente de la norma, asumen la angustin
de la llbertad en el contacto con lo numinoso. . . pero que en todos los cases extraeu su pre
tendido poder sobrenatural de la transgresion de las reglas que protegen ln condicion 11umana_
eu la sociedad en que viven" (Cazmzzuvn, 1907; 90-91). ’Y; "Asi, lo sobrenatural es a la I;
vez el arquetipo de la reglu y de lo totalmente incondicionado, por estar por encima. de as
reglas. Por lo tanto se puede inferir que, eu esta filosofla casi esponténea del peusarniento
primitivo, el condicionamiento, la sujecién a reglas, el aprislonnmieuto de los seres en cate
gories separadas e inmutables, representan la caida, es decir, el pasaje del mundo mitico al
mundo actual, en el' que no todo es posible. Solo el mngo, rebelandose contra este estndo de
cosas, viola lns reglus, se libcra de la coudicion humuna y quiere reencontrnr en parte las
inmensas posibilidndes del pnrniso pei-dido" (Cazimmuva, 1968: 62).
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10s mismos térmiuos en un conjunto
de modalidades de la conducta shamé

nica, por si dificiles dc entender ais
ladameute. Tales serian, entre otras, la
tendencia indistintamente a curar 0

sino daiar a. los sujetos, tan semejante
a ctro nivel c011 el éni.1110 variable y

caprichoso de Nowct, y la, funcién del
cauto mégico; en realidad un vcrdade
ro diélogo que concluye en el trance
extético, en cuyo transcurso se conven

ce paulatinamente a la enfermcdad a
dejarse capturar. La préctica reitera
da del dafio, muchas veces sin motivo
visible, no seria sinc uno de 10s dos

esquemas de repetieién pcsibles para
manifestar periédicamente 10 potente

·1a enfermedad, al transtocar la con
dicién del afectado, podria parango
narse con el eambio fluido de figura

durante e1 tiempo primordial °’— pero

también, degradéndolo al ejereitarlo
por perder la enfermedad enviada, de
ingresar en las normas. Reciprocamen
te, la euracién satisface en principio el
eumplimiento de reglas durante e1 dia
logo con la enfermedad, pero subsidia
riamente reconduce a la vuelta en 10

sagrudo cuando el piogonak logra fi
nalmente apropiarsela.

Podriamos representar entonces en

el siguiente esquema la corresponden
cia entre las dos vias de circulacién de

lo sagrado, en Nowet y en el rito
de repetieién del piogonak, seialando

con un signo de doble implicacién
(<¢=> ) la recurrencia entre mo

dalidades eseneialmente semejantes;

93 Ver Relate n° 70.
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€EIf€1'II10t'18d ·* > enfermedad
A A

v v

Apropiacién de C1u·aci6n shaménica
la enfermedad <——(Canto y diélogo)

Desde esta perspectiva ereemos que

podran resultar algo mas entendibles
varios fenémenos asociados concomi

tantemente en el complejo shaménico

que, amén de los mencionados, van des
de las teorias del poder shamanico y

la enfermedad, a los eonflictos constan

tes entre los piogonak y al que en for

ma latente parece subyacer entre és

tos y el grupo, como asimismo algunos

rasgos de la cura shamanica, y, por
filtimo, a la forma en que esos con

ceptos gravan la percepcién y cura de
las enfermedades de origen occidental.
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EL "DANO" COMO

REINTEGRACION

EN LO PROFANO

Asi como de l0 uuminoso surgen las

reglas, que desde entonces 10 limitan
para siempre, tambiéu el retorno a. 10

sagrado esté ineludiblemente dificulta
do por una serie de obstéculos 0 cor
taduras que restringen la, preteusién
del piogonak. La restriccién de 10 po
teute, a no ser cn la intensidad de la

experiencia individual, se testimonia.
en el énfasis sobre los couceptos de

nf1mer0 0 cantidad, que casi siempre
van implicitos en la descripcién de sus
vivencias y emtidades.

Vimos a11teriormente°* alguuas ca
racterizaciomes iudigenas del poder
shaménico. Surge de ellas la correla

ci611 directa que establecen entre la
magnitud individual de aquél y el nu
mero de enfermedades acopiadas por

cada piogonak que, en cuanto cantidad
global, tampoco es ilimitada. No debe
mos engaiiamos al respecto por la apa
rente naturaleza mecénica de la circu

1aci6n del poder en los términos de la
relacién "sagrad0-profano", tal como

podrian sugerirlo incorrectamente los
esquemas anteriores. Parecen tencr

efectivamente clara nocién de que la
magnitud de la patencia admite limite

y' medida; pero su aprehensién por
cada shaman implica procesos que bien
pudiéramos definir como "0sm6tic0s"

quicnes mayores poderes poseen en un
momento dwdo son los mas capacitados
para apropiarse del de los demés, has
ta el punto de reducirlos a la condi

94 Relntos nv 29 a 34.
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ci6n comun 0 sino inclusive de liqui
darlos. Veamosz

Belato n• 35

'El médjco toba que tiene mas poder, es
porque se lo va sacanrlo a los otros médicos
mas c11ic0s’ ’.

‘Si un piogonak manda su arma, manda
su enfermedad, y otro médico la saca, lo cura.
al hombre ese enfermado, entonces ese mé·
dico se guarda esa enfermedad que le sac6
al otro. Y asi se vuelve mas p0der0so"

‘Es mas poderoso porque saca. mas en
fermedades y se las guarda. Por eso se van
terminando todos esos médicos que habia an
tes" (P. Yorqui).

Por l0 mismo, la necesidad de repro
ducir ritualmente la dialéctica de 10

potente, tal como tratamos de justifi

carlo y comprenderlo, los impulsa tam
bién a enviar enfermedades y desgra
cias a 10s demés:

Belato 11° 36

‘Cuando u.u piogonak la ve a una vibora,
la conversa y le dice a quienes tiene que
murder esa vibora. Tambiéu puede mandar
araias para picar 0 para matar a otras per
sonas".

‘La vibora lo espera al paisano ése que lc
dijo el piogonak, y después cle couocerlo, l0
pica".

‘Ese que mordié la vibora, se vuelve a su
casa y le avisa a otro piogonak. Para curar
lo, la habla y hace que salga el alma de la
vibora esa. Después le pregunta quién es que
la 1.uand6" (C. Burgas).

El concepto de finitud del poder sa
grado, sin negar que desde otros angu
los intervengan también causas ligadas

al prestigio social 0 politico, conduce
por fuerza al conflicto entre shama
nes; en tanto que el incremento de los

poderes de unos solo puede hacerse a
expensaszde los poderes de otros:
Belato nv 37

'A veces se pelean en el cielo los piogo
nak, Si un piogunak se cue del cielo, cuando



se ineles. con los otros médicos allé. arriba. por
el poder, ose hombre entonces se puede morir
només".

'Por eso so murié Celso 95 y ahora, tiene
también atm hija enferma'

‘Per0 tumbién a veces se juntau y son
amigos ssos dos N, son amigos para matar a
otro paisauo. Como cuando esa vez entre los
dos mataron al paisano Mac]1s.d0" (C. Bur
gas).

Belata n° 38

‘La luna es un hombre uomés, un hambre
que anda eu el ciela ese Ka.lk’rraik. A la.
hma le pass, asi, camo si fuera una muerte;
pasa en la muerte también, pero no del todo;
y vivc, vive otra. vez. La. comeu esas piogo
uek, pero siempre queda uu pedacita de
Kalk ’rraik ' ’.

‘Las hombres poderosos, las médicos, cuan
do sc juntan para. pelearse y para probar
quieu tiene més poder. Los que salen del aire,
de la tierra; las que primcrc son como nos
otras, pero a las que Nawet ayudé y dwpués
hize eutrar eu atra. vida. Compadreau con los
otros médicos, y de abi sale esa 1ucha’

‘Como la puedeu matar aqui, arriba de
esta tierra, ya se dispara uno; lo sigue el
otro, Esa persona se dispara a. la orilla de Ia
luna, y el atro Io mata a no, pero la luna. se
tapa a cause. de esa lucha. Y es par eso que
sale chiquita 0 de color a la nache. Eso, todo
eso, es por la pe1ea’

‘A veees se Ia comen a la luna esos hom

bres; pero no la pueden terminar. Es amarga
—d.icen— gamarga el cuerpo, es amarga!
Vamos a decir, que es como una hiel, gse eu
roscan las dientes en el amargor! La quie
ren terminar pero no pueden, porque se junta
esa casa amarga

‘ Pero al sol, a Nalah, menas. A ese no
lo pueden porque es de fuego. Pero a la luna
la quieren joder, quieren que se tape y se
acabe. Y cuando esa luna se acaba, esa es un
cambio. Pero a los dos 0 tres dias nace de
vuelta otra vez'

'Se acaba. Pero al otro dia vive, Vive de

un pedacito que no se pudieron camer esos
médicos p0derosos" (P. Yorqui).

Es posible también que en épocas
anteriores, el monopolio del pader sha
mainico y su caracter peligrcso, basado
por supuesto en la diferencia de capa

cidades individuales pero seguramente

en principios semejantes al que enun

ciéramos, ademés de fundamentar un

p1·i.ucipio de estratificacién implieito

en la condicién del piogonak, hubiera

provocado ciertas formas de couflicta
entre éste y e1 resto del grupo. Tanto

el recelo y rencor de las indios cuando
reservadamente refieren algunos episo

dios de sus pioganak, como el aparente
menosprecio de algunos por las expe

riencias extaticas en 10s Cultos, asi pa

recen indicarlo. Hoy en dia en cambio,

el énfasis de 10s movimientos sincréti

cos de mayor auge en el valor curative

y santificante del éxtasis individual,
condicionado solamente por la predis

posicién de los sujetos —muy habitual
por ciert0— y sin necesidad de some
terse a procedimientos de iniciacion
muy largos, parece indicar que ese mo

nopolio se ha roto; asistiriamos por en
de a una verdadera colectivizacién del

viejo complejo shamanico ”", cuya ver
dadera profundidad s61o podremos

captar investigando si la ruptura al
canza a principios que, como el "de
escasez de lo numinoso", parecen capi
tales en el marco espiritual del sha

manismo tradicional. En tal forma es

probable que la influencia occidental,
si bien ha originado muchos otros, al
menos en ese sector haya contribuido a

modificar una de los focos de tension
interna de la cultura toba.

05 Uno de los hijos del piogouak y cacique J uan Alegre.
W Se refiere a los piogonak y caciques rivales Juan Alegre y Augusto Soria.
37 No olvidemos que dicha hipétesis fue farmulada originariamente por el Dr, A.aMANn0

Vrvnvrr:. (®B.DEU, 1967: 105).
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LA CURACION SHAMANICA

COMO REINTEGRACION

EN LO SAGRADO

Volvamos por un momento a los

conceptos indigenas accrca de la en
fermedad y la cura shaménica. Rmpec

to a lo primero, ya vimos que las en
fermedades sou pcrcibidas como entes
substanciales y discretos, detalle recal

cado por todos los iuvestigadores de
la etnografia chaque1ia°°. Su mimero,
como el de los anjmales, los cspiritus

auxi.lia1·es y an general cualquier hic
rofauia, admits e incluye limitcs, y,
su relacién cou el piogonak, es similar
a la que, eu otra escala, mautienen

aquéllas respecto a Nowet de quien
depeuden. Hicimos notar adcmas que
la circulacién aparentemente arbitra
ria de las eufermedades obedece en

realidad al despliegue de la dialéetica
entre sagrado y profano, tal como se
da concretamente en los Tobas:

Relate nv 39

"T0d0 esto que te cueuto es para que va
yas y se lo digas a. esos médicos poderosns
de Buenos Aires, a esos médicos poderosos de
tu pais; a. ver si esos vienen aqui, al Chaco,
y nos limpian de la enfermedad y del pio
gonak".

"Poro teuemos que tenet euidado con todo
eso que decimos, porque un pajarito, un gu
sano, un aire, cualquier cosa quo tienc espi
ritu y que anda por abi, como ese que silba
alla atrés, va y se lo dice al piogonak 0 se

lo cuenta. a Nowet. Y después esos dos nos
castigau, 0 nos mandan daio 0 enfermedad"

"La enfermedad es como un bicho. Como

todos esos smimales del monte y del campo "limpio que tiene Nowet
"La enfermedad tiene su jefe como los

bichos. E] -jefe la cuida y se la da a uno de
sus peones; que todos esos piogonak son tam
bién peones de Nowet. Y el piogonak 1a` man
da, para que vaya y coma la came. Y des
pués también la saca" (P, Yorqui).

Desde otro punto de vista, las enfer
medades, similarmente a 10 que ocurre
en extensas porciones del area audi

na “°, son clasificadas en "caIientes" y
"frias"; al parecer por e1 aumento de
temperatura que algunas provocan en
los afectados, pero es posible que la
distincién repose en fundamentos mas

profundos que en realidad ignoramos
totalmente. Se consideran "enfermeda

des ca1ie.ntes" a las fiebres, las picadu
ras de araia 0 de vibora (kainak), la
gripe (napigé), el sarampién, las pul
monias (iniguishuik) y la tuberculosis
(njmighik) ; su terapéutica requiere el
empleo de infusiones frias. Hemos re

gistrado al ehucho (naigrograk) como
"en.fermedad fria", en cuya euracién
es menester emplear liquidos de tem
peratura contraria.

Empero, lss técnicas esenciales de la

terapéutica del piogonak —eomo en
general de eualquier cura. shamanica
radiesn en succiones sobre distintas

08 Seria ocioso repetir la larga nérnina de quienes puntualizaron la teoria indigcua de
la enfermedad, como resultado de la intromisién de un cuerpo extraio; tan comun por otra
parte. Ver Mtmuux, 1967: 129-134.

W A1 motivo de la claslficacién de los allmentos y las enfermedarles en "frias" y
"calientes" no se le ha prestudo en Sudamérica la misma ateneién que eu México y América
Central. El mismo principio fue registrado también entre los Aymaras actuales: "'l`odas`-_
uquellas —enfermedade¤— son clasificsdas como calientes 0 frias, y requieren remedios de
temperatura opuesta" (TSCHOPIK, 1946: 568). Anade el autor que, a su juicio, aquellos
conceptos derivan de la iufluencia hispénica.

100 Debemos agregar que, si bien no poseemos indicios que el "calor mégico" cle] pio
gouak se vincule directamente al rlomiuio del fuego, las relaclones entre la. entrada en I0
numinoso y su experiencia como cnlor corporal, son en todo caso evidentes. Acerca del
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sobre todo, en él camo prolongado eje
cutado por el piogonak. Durante su
dasarrollo, luego de saludarlu e inqui
rirle su proveniencia, el shamén inicia

un largo diélogo cou la cnfermcdad,

llaméndola por largo tiempo hasta que
accede a salir del cuerpo del paciente
y penetrar, por la. boca, en la suya.
Segnin nos hacia uotar Alegre, el can

to —dié10g0— sc ajusta, especialmente
al comienzo, a un ritual verba.1 bastan

te estricto; Ia entrada eu éxtasis, y
también las experiencias del vuelo 0 el
viaje maigico, es paulatina y recién cul
mina cuando la eufermedad por f11ti.m0

es eapturada.
Vale decir, la profuudizacién pro

gresiva del trance, desde uu punto de
partida con earacteres eolindantes con
10 ·pr0fa110 y, eorrelativamente, el in
cremento creciente de la pctencia del
shaman hasta culminar en la p0sesi6n
de la enfermedad a semejanza de un

Dueio, se ajustan al esquema del rein
greso en lo sagrado a partir del aban
dono progresivo de las reglas, que en
si serialan su punto mas inerte. El ri
tual del piogonak, comparable sin for
zarlo con el modelo de la eonsagracién

sugerido por Hubert y Mauss ml, equi
valdria entonces a un verdadero "sa

c1·ificio" que el shaman toba ejercita
consigo mismo:

Relate nv 40

"E1 piogonak la conversa a la euferme
dad, y asi sabede qué enfermedad, de qué
class de enfermedad es esa que esta adentro
del paisano. Cum cantando y soplando y chu

pando en el pechc. Asi saca la enfermedzd y
toda la sangre enferma’

‘Cua.ndo se comienza el canto, empeaamoe
a hablar y a saludarla a la enfermedad eon
respeto. Empezamos con palabra, cuidando
esa palabra, y sin baile ni gozo como esos del
Culto de Soria".

‘A veces esta. enojada, 0 no quiere cir,
y tarda en contestar la enfermedad esa'

‘Per0 cuando me empieza a hablar, y le
contesto y canto, siento como un fuego; debe
ser Nowet que manda ese fuego. Es como uua
pelea el canto ese; como borrachos, como pe
leadores cuando agarramns la eufermedad. Y
se queda cansado después el piogonak" (J.
Alegre).

Belato n° 41

‘En su cauto, el médico le pregunta a la
enfermedad de donde viene; que: gque quién
es que te ha mandado m.i hija, porque te has
metido adentro del cuerpo del hijo mio ésel
A todo enfermo el piogonak lo llama su hijo,
y le pregunta por cuél es ese pecado que lo
han eufermad0'

'Después el piogonak habla; habla mucho
rate con la enfermedad y cauta_ Lo defieude
a su hijo y le hace fuerza; le pane su poder
a la. enfermedad para que salga'

‘Cuaudo el piogonak consiguié que salga
la enfermedad, se la guarda adentro de él;
porque asi su poder le creee’

"Alegre, ése esta. perdieudo el poder; por
que a esos que ése les manda el daio, se los
cu1·a.u otros médicos. Y los otros piogouak se
hacen dueios de sus e¤fe1·medades" (P.
Yorqui).

Otras hierofaniu asociados a la

topograiia mitica

Hacienda por un momento a un lado
las deidades animalisticas mayores,
describiremos brevemente otros carac

teres de la concepcién del espaeio sa

grade.

Ademas de distinguir el mundo sub
terraneo, la superficie terrestre y el
plano eeleste, los Tobas eonocen y de

vinculo entre suceién y ealor magico, el mismo Alegre afirmaba que con el transcurso pro
gresivo del cauto y la aspiracién de la enfermedad, sentia ardei- su cuerpo y su espiritu. Idéu
tiea. sensacién es también muy eomiiu a los posesos por el Espiritu Santo en los Cultos.

101 Hunmvr y Mwss, 1929.
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uominan las cuhtro djrecciones cardi

nales: Norte (shik), Sur (lagiarék),
Este (iogoiek) y Oestc (arik). De las
cuatro, el Norte y e1 Sur se destacan
respecto dc las otras dos, ya que ambos
se asocian a, las dcidades que gobiernan

los vientos principalesz

Belato nv 42

"El que hizo los vieutos, antes ora. eso
cuando los hizo, fue solamente Dios. Un cs
piritu maneja el viento del Norte. Otro cs el
que maneja el viento ese; ese que viene cou
el agua".

‘Hay, como te digc, dos espiritus, seuta.
dos allé, muy lejos. Estes son, el del viento
caliente del Norte, y el que trae el viento he
lado del Sur".

"Los dos espiritus, el del Norte y el del
Sur, hacen el viento barriendo como con una
escoba. Esos poderosos tieueu alas; por eso
hay vieuto en todos estos lugares, eu el mon
te y eu el campo pelado" (P, Yorqui).

El cielo, el aire, la tierra, las aguas,
las profundidades, los érboles, y en
realidad cualquier objeto, estéu pobla
das por entidades de forma y voluntad
indeterminada, los "payak". Nuestras

observacioues al 1'espeeto concuerdan

con las de Métraux 1**2, quien los dife
rencia del alma. etérea que se separa
del cuerpo. Sus poderes son multiples,
por lo general temibles para los indios,
quienes reparau mais bien en ello que

eu preocuparse por caracterizar su fi
gura. Desempeian, entre otras, las

funciones de mensajeros, espias 0 guar
dianes de Nowet 0 de los otros dueios

de los anixnales, y a veces también de
K'ata, 1a deidad uranica. En oeasiones
son los causantes directos de enferme

dades y sucesos nefastos, en otras, 10s
piogonak pueden corporizarlos como
serpientes malignus:

102 Mzrnwx, 1967: 123.
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Relato ¤° 48

‘Hay muchos espiritus aca. También hay
muchos en el monte, en el pasto, en los vien
tos. Ahi viene ese viento glo vesf; bueno, él
escucha lo que aca decimos y lo lleva, vaya a
saber a qu.ién".

"Escucha si hablamos con mala palabra,
0 qué es lo que decimos. Y si no 1e gust:-1,
la lleva a esa pa1abra’

‘g,Te acordas del rayo que cay6 ayer cer
quita de aca! Bueno, seguramente alguno de
esos ].lev6 esa palabra que deciamos nosotros,
y por eso cay6 el rayo ese. Vaya a saber uno
si se la 1lev6 a Nowet 0 al piogonak".

'Aca abajo, donde estamos nosotros, hay
muclios espiritus. La vibora tiene que tener
espiritu de persona. En el monte tiene que
haber espiritu tambien. Lo mismo pasa den
tro del agua; también hay espiritus alla
abajo".

‘ Hay una gran cantidad de esos; que son
como perros, pero con cola y pezuias de
g·uasu.ncho, Esos recorren el mundo; llevan
mensajes y le dicen a Nowet o a los Jefes
de Animales, los peones esos que puso Nowet,
de todo 1o que pasa. en la tierra, 0 de lo que
les hacen a los bichos de él’ ’

‘P0r eso hay viento Norte y viento Sur.
No hay lugar vazio; todo lugar esta lleno de
espiritus, y esos llevan todo 10 que oyen"
(P. Ycrqui).

Desde otro angulo, discriminan cla
ramente dos categorias distintas den
tro del mundo de los "payak". En

primer lugar, los "ka0lkg’raik", benig
nos 0 indiferentes; y, por la otra 10s

malignos ‘ ‘nanaig ’raik ’ ’, fundamental
mente distintos de 10s anteriores en

razén de la definicién de su figura;

Belato n¤ 44

"Ellos, los nanaig'ra.ik, llevan muchas fi
guras; como las peliculas que se ven en ol
cine. Un rato son de una forma, y al roto
{de golpel, ya son esos otra vez de otra, y
los paisanos se confunden" (C. Burgos).

Existen una serie de detalles sobre

el tratamiento a seguir con 10s "pa-.

yak" de cualquier clase, benign0s,_i¤.
diferentes 0 malignos que, en términos



generales, son comunes con el cuidado

a observar con toda entidad religiosa.
Asi por ejemplo, ya mcnciouamos los

tabries de caza y la forma en que su
violacién cs conocida y castigada; dc
la misma manera, tampcco se dejan li
bradas al azar ni las wonversaciones ni

los objetos dc cualquicr elasc; pucden
ser escuchadas las unas 0 contamina

dos los otros por algén espiritu daiinc,
10 que acarrca, siemprc enfemnedades
0 malas consecucncias al imprudente.

Obscrvan, por 10 mismo, un cuidado
especial en 110 emplear sin absoluta
necesidad 10s nombres dc K’até, N0

wet, Salamanca, de cualquier otra hic
rofania e iucluso de los shamanes del

lugar. Hay asi un verdadero tabii con
las palabras quc nombran 0 evocan l0
sagrado; por eso preficren rcfcrirse a
las eutidades potcutes empleando cir
cuuloquiosz "esc que te dije", "ese 0

eso que vos decis", evitando en todo
caso la designacién directa.

Las relaciones entre el lenguaje y la
divinidad urénica sou directas y evi

dentes; mucho més que con los dueios
de los animales. Ello explica la, reso
nanbia religiosa que casi siempre traen
consigo muchas palabras, y por ende
las precauciones exageradas que se to

man al respecto. Segniu P. Yorqui,
K’ata enseié directamente a los hom

bres el don del lenguaje, a diferencia
de los bienes culturales trasmitidos por
tesméforos. También Roldén afirma

que el lenguaje proviene del dios del

eielo en forma directa: Metzgoshé, el
Antecesor en las versiones modernas

del mito de origen, eseuché una voz

desde e1 cielo y reeién entonees adquj
ri6 el habla.

La nanativa de "Juam el Zorro"

No poseemos ninguna versi6n de el

Cielo de Wuaiagalachigui, el Burludor

toba, segun lo trasmitiera E. Pa1ave·

cino 1**3. En cambio hemos recogido dos
relatos indigenas adscribibles al llama
do Ciclo de Juan el Zorro.

Parece indudable, al par del substra
to auimalistieo aborigen, la. interven

ci6n de elementos europeos en la inte
gracién de ese Ciclo, tan conocido en la

narrativa folklérica argentina 1***. Uno
de los pocos investigadores que se preo

cupé por denotar aquel substrato fue
S. Chertudi ms; la autora, poniendo de
relieve la presencia de un Subciclo
Zorro-Animal Pequeio, en su caso el

Quirquincho, en el eual e1 Zorro des
empeia el ro1 del Burlado, trae a co

lacién relatos semejantes reeopilados
por Métraux y Nordenskiold entre los
Uro-Chipaya y los Chiriguanos y Cha
nés. La actuacién del Quirquineho en

las versiones Uro-Chipaya recuerda.
ademas punto por punto el papel del

Viejo de 1a Estaca entre los Tobas 1°°,

109 PALAVECENO, 1940: 265-269. Nos referimos al Cielo de Wuaigalaclrigui como tal, no
a sus correspondencias con el de Juan; precisamente, el episodic entre Juan y la Lagartija,
aqui consignado, es semejante n uno de los publicados por Palavecino en esa oportunidad.

104 CANAL Fm.100, 1951: 37-134.
106 Cm:n·r¤·m, 1962: 52-59.
IW Ver Relato n° 69.
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sodio de la mujer prefnada mégica
mente ‘°".

Apartc de su actuacién cn los mjtos
antropogénjcos ms, 10s dos relatos dc
Juan transcriptos scguidameute poseen
un esquema que confirma la menciona
da caracterizacién de Chertudi. Sin

pronunciarnos eu favor de las influen
cias curopeas en el grado en que 10 hi
ciera Métraux 1°”, es indudable no obs

Tante la aceién de aquéllas en la. asig
nacién del nombre del personaje:

Belato nv 45

"Don JuaJ1cit0... también hay una ju
gada de Juan con el Carancho. Bueno, va
mos a ver, con uno como cuervo, medio como
un cuervo; con ese que le dicen Cuerv0’

‘Don Juan quiere hacer una jugada. C0
ma es que ése es un hombre molestoso, jugue
tén; todas esas cosas es Juan. Pero el Cuer
vo no se animé porque no es zonzo, Porque es
como nosotros, uma persona'

"Juan le quiere ganar al Cuervo. Y el
Juan se dijo: —;Qué me va. a gmmr el Cuer
vo, que vive asi només; que ni sabe cocer ls.
comidaf Y quiere jugar el Juan; a. ver quiéu
tiene més fuerza, mis poder'

‘Y el Cuervo se uegaba. Juan le pedia de
jugar y el Cuervo ul fin dijo: —Bueno J uau,
vamos a. jugar nomé,s’

‘Porque ese dia. iba. a caer una heluda. Y
jugaron a ver quién de esos se aguantaba mis
rato arriba de un érbol’

‘Juan dijo: -Aguantate; que cada hors,
que cada hora, que csda dos horns te llumo.
Al rata, u la. media hom, grité el Juan pam
Hamm al otro: —;A ver si esti despierto o
esté muertoi, que es lo que quiero yo. Esa
era la jugada: a ver qujén se aguantaba més
Ia helada".

‘Bueno, miré, Y ul mtu volvié a gritar
el Juan pam llamar al Cuervo; y no le con
testaban nada. Y més helada; y a. lu media.
noche, {mis helads otra vezl ’

'Después 10 1lum6 el Cuervo al otro cou
dos cantos: -5Qué te pun, qué cnmjo que
no me contestés; u lo mejor esté. heridcl Es
que también el Cuervc habia sidc uu tipo
meutiroso: —;Diande, parece que esté por
morirl, dijo el Cuervo’

107 Ver supra.
106 Ver Reluta n° 70.

‘Era. para joderlo al otro. Clare, gquién
le va u gamar al Cuervoi Nadie 1e gana.
Porque ése se habia metido en un hueeo;
afuera no se habin quedado, como el Juan.
{Pero carajo, Juan no estaba! Mejor, que se
muera.l"

'Cuundo el dia se amanecié, abi esté. Juan
muerto; muri6 de frio. Lo carnea el otro;
meta cuehillo, meta pico. Perdi6 Juan y lo
comi6 el otro'

‘ Pero después, cou ese viento, se levanté
otra vez el Juan" (P. Yorqui).

Eelato u° 46

‘Siempre pierde el Juan porque es mete
doso; en cualquier cosa se mete’

‘Ha.y otra jugada, con uno que se llama
e1 Moreno; que es el que vive en este palo.
Es como una lagartija, pero de otra clase,
que se llama el Moreno'

‘Que pasaba por abi el Moreno. Viene a
jugar abajo del palo borracho. Se paraba
abajo y se disparaba hasta arriba, cazando
moscas y esas cosas

‘Parece que dijo Juan: —gQué tal, anda
jugando, compaiero! —Y si —dij0 More
no-, audo buscando moscas para mi vida,
ando cazando. —gOiga don, hacemos una ju
gadai —;Pero qué jugada vamos a hacer,
que yo no sél —dijo Moreno’

‘M0reno a veces se baja para cazar en la
tierra. —Bueno, y ahi esta la jugada —dice
Juan-, ahi esta ese pale: Usted se dispara
para arriba y se vuelve para abajo otra vez;
ga ver quién se dispara mas rapido de los
dos!"

‘ Y el Moreno se fue el primero; gsabés
vos que el palo borracho tiene una estaca
espinudal Se fue para arriba el Moreno y
vo1vi6. —Bueno, ahora te toca a vos —le dijo
al Juan".

'Y se perd.i6 ese Juan. No aleauzé ni a
la mitad, y ya se colgé alla arriba por las
tripas de las espinas del palo borracho, Ahi
quedé, con las espinas. Y se perdi6 el J uan’
(P. Yorqui).

EL MUND0 SUBTERRANE0

El mundo de las profundidades es,

por antonomasia, el lugar de los muer
tos; mas estrictamente de los seres que
corresponden a la concepcién cultural
del "cadéver viviente", pero tambiény

109 METBAUX, 1940b: 121-157. Be incluye uua umplia eompilncién del Ciclo del Burlador
entre los Tobue.
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es la regién donde habitan los Duefws
0 Seiores de las cspecies de las profun
didwdes y del medic acuético. Debere
mos por 10 tanto examinar en forma

separada las ideas referentes a. un Rei
110 de los Muertos, 10s caracteres ani

malisticcs de sus deidades especificas
Y IOS Vil1C'l1].0S qllé m.3,Dti€D€ 0011 O]. 00m
plejc shaménico, amén de estudiar
otras hierofanias ligadas con la con
cepcién animalistica del mundo in
ferior.

E1 Reina de 10s Muertos

Relate nv 47

‘El sol, como este que alumbra aqui, se
baja después para el ctrc lado; y aquéllos
despiertan y vuelven a ver otra vez. ;Vivos,
vivos como Salamanca, vivos como todos esos
seres poderososl "

‘Acé en el medic estamcs nosotros, y alla
abaju estén durmiendo. Te digo que cuando
llega alla el sol alto, entonces esos muertos
despiertan; asi como nosotros aca, a la ma
Hana".

‘Viven alla muchas personas. Todos los
que se van, todos los que se mueren; todos
esos quedan alla'

'Ellos también piden para liberarse, para
cambiarse: —;Cuando va a hacer cambiarse
el mundo el Dios, para que nosotros nos le
vantemosi gCuan¢1o, cuando sera que nosotros
volveremos alla arribai’

‘Q,p piogonak; antes, mucho antes de aho
ra es que te cuento, baj6 a lo prefundo,
{bien abajo de la tierra, bien adentro! `Y
vic a los muertos y vic que vivian. Habia
plantas y animales como aca, y cada muerto
llevaba y cuidaba los suyos’

‘Se llamaba Petioiki ese plogonak; y vivin
hace mas de treinta aios por el lado de El

Espinillo. Como aqui vivian esos muertos —
dij0—- vivian igualito que ah0ra"

‘El piogonak después v0lvi6 a la tierra, y
les conté a los demas todo lo que habia. visho
alla abajo. Por eso lo sé yo" (P. Yorqui).

Belato n° 48

‘Abajo, pasando el agua, hay un mundo
de abajo, parecido a éste de aqui arriba. El
sol, cuando aca se pone, pasa abajo y los
ilumina a ésos".

‘Alla van las almas de los muertos; alla
viven esas almas’

‘Hay dos almas. La que se queda arriba;
y la de ‘puro hueso’, en el mundo de aba
jo. Pero son del mismo paisano las dos"

'Alla abajo comen tierra esas almas, y
estan contentos esos muertos. Cuando se aca
be el mundo, van a volver arriba las almaa
de 'puro hueso’, y entonces se van a comer
a las que ahora viven’

‘Los muertos eetan debajo de la tierra con
Nowet, El alma esta junta con Nowet, esta
presa de Nowet. Es daiina y enferma a los
demas esa alma"

‘Una hora antes de morir, el alma le avi
sa a los otros paisanos. Visita a los parien
tes cuando duermen; les cuenta de sus peca
dos, y les dice que se va a morir'

‘Hay dos seres muy poderosos debajo de
la tierra. Uno es Nowet, un Nowet muy po
deroso· el otro ése, es el J efe de los Anima
lcs" (A. Boldan).

Haciendo lugar a las difereneias in
dividuales, sera bueno destacar algunos
temas comunes a ambos relatos. Los

dos concuerdan efectivamente, en for
ma similar a lo trasmitido por otros
autores “°, en sustentar la creencia en

un verdadero paraiso subterraneo de
los muertos, 0, mas correctamente, de
seres concebidos como "cadaveres vi

vientes" y figurados bajo apariencia

110 Es muy semejante una narrncién publieada por P.u..Av1·:crN0: "En el confin el cielo
se junta con la ticrra. Alli el sul entra p-·r I·a_ju tierru y sale por el otro lado. Abajo esta
el camino del sol y a la orilla. de ese camino hay gente; es gente como nosotros y cuando
morlmos el espiritu va a ese lugar bajo tierra y se hace hombre otra vez, Cuando se
entierra un muerto, el espiritu de éste se baja y todos los que estan alli abajo gritan: ‘Ya
viene ese hombre que queria venir; cl que me_dijo el otro dia que vendria. Antes de morir,
ya saben los que estan abajo que vamos a llegar y bailan; bacen Domi (sic) y bailan los
jévenes y las chinas, y cuando llegamos alla nos dan asieuto y todos se nos juntan para que
eontemos lo que pasa en la tierra’. Relato de Kanaskié —Garcete— Pilaga. Pllcomayo’
(Pnavecmo, 1961: 94).
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la superficic cn el trauscursc dc una
futura conmocién apocaliptica, dcstrui
rén a la humauidad vivicnte p01· en

tonces, c instaurarén dc esa forma, una
nueva edad. Mientras wperan la. Hega

da de cse momcnto, su existencia cu el

pais subtenéueo parece asemcgarse a
la del iudigeua comin, tal vez més
agudizada en sus aspectos penosos.
Crece alli la. vegetacién y habitan es
pecies animales; aunque a veccs deban
contcntarse comiendo tierra, los muer

tos poseeu y cuidan bestias domésticas
y durantc nucstras noches, también
ellos son alumbrados por el sol.

Asimismo, la factibilidad del viajc
shamémico al mundo inferior, un tes
timonio més entre los innumcrablcs

episodios semcjantes en tantos émbitos
culturales distintos, es precisamcntc
uno de lcs rasgos escnciales que, segvin
Eliade m, camcterizan al verdadero
shamanismo por eucima de la mera po
sesién de técnicas extéticas; las cuales,

en este easo, son empleadas en funcién
del "viaje" a las regiones celestes 0 al
reino de los muertos.

En segundo lugar, A. Roldén descri
be con mucha claridad la constitucién
dual del ser humano. Los Tobas conce

birian asi, por una parte, un principio
0 "alma" de naturaleza etérea o espi

ritual; segfm Métraux uz es distingui
da de 10s payak y denominada "pa
qal" —kari paqal o "nuestra alma"-;
en otros relatos, es la causa responsable
del suefio al ser exhelwda temporaria

mente, y de la muerte cuando, casi
siempre por daio o posesién mégica, se

111 Enum, 1960: 183.
112 Mmnuux, 1967 : 123.
113 Mm.1m, 1900: 196.
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ve definitivamente imposibilitada de
retornar al cuerpo. Antes de morir, el
"paqal" puede comunicar con los de
més deudos a fin de preanunciar el su
ceso y hacerse perdonar sus culpas.
Luego del deceso, creen que vaga inde
finidamente en el aire 0 en el espaeio

superior; pero no saben claramente si
después habra de asumir otro destino.

Ademés, por otra parte, luego de re
ducirse, es el mismo cuerpo quien
prosigue la condicién del viviente. En
tidad temible, como bien dice Roldan,
el pavor por la misma alcanza también
al tabu del nombre, que se extiende
ademas a. los deseendientes préximos

del muerto segun lo investigara Mi
ller m. Al parecer, la vitalidad impe
recedera radica en el esqueleto; en el
alma "de puro hues0" como expresi
vamente la describe Roldan. No dispo

nemos de mas elementos para aclarar

algo mas esta concepcién —tan comfm
en tantos pueblos cazad0res— que ha
ce residir en los huesos, verdadera
esencia del ser individual, el reservorio
ultimo de la identidad y la pervivencia.

Las Deidades de las Profundidades

A través de los vividos relatos de P.

Yorqui tomaremos contacto con la Pa
reja Subterrénea y con los Dueiios de
las especies acuaticas. Deberemos ade
lantar al respecto que la anterior iden
tificacién entre aquélla y otra consti
tuida "po1· el J efe de Animales y un
Nowet muy poderoso", se debe posible
mente a una. alteracién del tema origi



nal; facilitada por las notas demoniar
cas de Nowet, que permiteu la exten
sién de sus rasgos y nombre a cual
quier otra hicrofania:

Bclsto uv 49

"Las reiuas del ngua. estén, eutran den
tro de la. tierm también. Hay reyes en esta
tierra.; por eso hay también Salamanca den
tm del agua".

‘Hay dos seres muy poderosos en todo el
mundo de abajo. En ese que es de més abajo
que el mundo que esté. aqui, el que pisamos
nosotros. Esos dos, son Salamanca y el Rey’

‘Ese Rey no es ni Toba ni Cristiano. Ni
Toba, ni Mataco, ni Pilagé. es ese hombre.
Ese no es de los que audan aca; ése esta he
eho de otra cosa'

‘Ese hombre vive mais abajo, en lo de
adentro de la tierra. Pura tierra es su pais.
Al Rey ése, oi que 10 Haman Peg 'im Aloah’

‘E1 Rey y Salamanca manejan tierra y
agua; adentro de la tierra y adentro del
agua. Esos dos manejan todo lo que hay
abajo".

‘El, Peg ’im Aloah, es el mas poderoso. El
la puso abajo a Salamanca; para ser su mu
jer y para cuidar'

‘El maneja la tierra y Salamanca maneja
en el agua".

'Nosotros no los vemos porque esos Reyes
no salen nuuca. Son como los ricos, que se
quedan quietitos, pero que mandan a sus en
viados a cuidar las haciendas; a vigilarles
los biehos. Antes se los veia, cuandu no pasa
ban tnntas canons y vaporcs por esas aguas.
Ahora ya no; ahora parece que se esconden
y que no quieren saIir'

‘ Por eso habia antes tantos indios podc
rosos, tantos piogcnak. Porque cuando anda
ban pescando y la veian, se lo pedian. Sala
manca 'podia haeerlos médicos a esos que la
veian. Le pedian, y Salamanca les daba el
canto y el poder de piogouak. Eso ya se aca
b6, y ahora ya no hay mas médicos de Sa
lnmanca". ,

"Siempre hay agna adonde es que esta
Salama.nca· porque ella vive en el agua. Por
eso, esos charcos no se secan nunca; no se
seean ni cuando hace mas calor en el vc

rano".

'Salamanca maneja en el agua; maneja
a todos los que estén dentro del agua. ;Linda
mujer Salamanca! "

'Salamanca manda a la Madre de los Pes

cados, al Padre de los Carpinchos, al Padre
de esos Clmnchos del Agua, Madre de Yaca

114 "Pecaroso": culpable 0 pecador.
116 Ver supra.

rés, Padre de Yacarés, a la Madre de las
Viboras del Agua. A todos esos manda Sa
lamanca".

‘Y se enoja Salamanca si le matau muchos
pescados, y después le botan ese peecadc. Y
saca el pescado de esos lugares, o les manda
alguna enfermedad a esos paisanos pecaro
sos’ ’ 114.

‘Sa1ama.nca también manda a la Madre de

los Pescados. Esa, de la que nacen los pes
cados; y que se enoja y castiga si le matau
y desperdician mucho a los hijos’

‘Como mujer es la Madre de los Pescados.
gCabeza y peloic gpura mujerl; gcuello, es
palda, pecho, tetas, brazos, ma.nos1: gpura
mujer! gPero abajo}: gpuro pescadolz ;cuer
po de pescado, cola de pescado, escamas de
pescado!"

‘Y también se enoja, si le botan muchos
hijos, la Madre de los Pescados. Claro, son
sus hijos y ella los cuida; {por eso se eno
ja! " (P. Yorqui).

Amén de los marcadamente anima

listicos, la morfologia de los relates de

la Pareja Subterranea denota una po
sible serie de rasgos sincréticos, de
fuente similar a la de los relatos apo
calipticos 1*5. En este caso la cosmovi
si6n andina, probablemente en el mo

mento de la cultura incaica que cs el
de su maxima expansion, mas que la
idea de un mundo subterraneo, que
con la de triparticién del espacio y la
ubicacién en aquél del pais de los
muertos, arraiga en horizontes cultura
les muy distintos, posiblemente aporte
un conjunto de caracteristicas pecu
liarmente propias del mundo inferior.
Asi, podria reconocerse en la pareja
Salamanca-Peg’im Aloah una posible
transposicion sobre el tema toba de las
parejas ctonicas, vigentes en toda el
area andina; de las euales Pachamama

la deidad de la fecundidad que habita
en el `seno de la tierra, y aquella otra

_figurada a veces como felino 0 ser
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piente, son sus intcgrantes més conc
cidos H".

Eu segundo lugar, la dcnominucién
asigmada al sujeto femenino dc la Pa
reja Subterrénca plantea un problema
interesante. Como sabemos, la Cueva

dc Salamanca es un autiguo tema del
folklore espaiiol que, principalmente
en la regién del Noroeste argcntino,
auuque no ha dejado también de in
fluir eu otras areas de nuestro pais H",
se ha superpuesto y disfrazado a las
creencias referentes a las primitivas

deidades cténicas del substrato Pauan

dino. Es casi seguro entonces que cse

nombre, Salamanca, provenga de prés
tamos 110 muy autiguos del folklore del

Noroeste, al igual que el Ciclo de Juan
el Zorro; aunque en este ultimo caso

supouemos que el proceso ha tenido

una mecénica de integracién diferen
te us. Se sabe, en efecto, que contactos
casi siempre bélicos tuvieron frecueu

te ocasién de producirse entre las tri
bus del Chaco y las poblaciones blan
cas o criollas de la provincia de Salta,
Santiago del Estero y Santa Fe, desde

antes y a todo lo largo del siglo pasa
do; los encuentros concluien con la

captura y posterior adscripcién en la
comunidad tribal de un regular mime
ro de pobladores de esas zonas, quienes
seguramente aportaron a los indios las

leyendas y tradiciones de sus lugares
de origen I".

En todas formas, el rasgo caracteris
ticamente toba en su visién del mundo

116 ’ ‘En el mundo de abasjo o Uku Pacha pululan dos gigantescas culebras, una con una
sola cabeza, la otra con dos: son las madres del agua, la primera, y de las plantas, la
segunda, con sus respectivos nombres quechuas de Yacu Mama y Sacha Mama" (VALCABJCEL,
1958: 563) ; ademas, Pachamama, "una deidad de la tierra y la fecundidad, cuyo habitat
se sitfia en el seno de la tierra" (TRENBWN, 1962: 180), también eg concebida en el area
andina como parejas de pequeios seres antropomorfos (IBARRA GRASSO, 1949: 160). Acerca
del Jaguar, su significacién en las mitologias andinas y de los agricultorcs selvaticos es
multiple: Lari o Wari actua generalmente como una deidad uranica figurada en las Plé
yades (TELLD, 1923: 183-186); el autor sienta ademas la opinién de Paredes (cit: 187),
segfm la cual Lari origina posteriormente a Supay o Supaya, deidad cténica o de las mon
taias, que también es conocida en el folklore argentine en relacién con Salamanca (Jaco
VELLA, 1959: 256-257),

117 En sentido estricto, Salamanca "es el lugar doncle se aprende el arte de la brujeria
y se rinde culto al diablo —Supay— Hallase en un bueco o en una cueva de un sitio
apartado" (V1LLArUEa*rE, 1961: t. II); la Salamanca conserva en nuestro pais buena parte
de los rasgos de su homénirna. lilspénica, es ante todo el lugar de aprendizaje de una forma
de hechiceria con caracteres fuertemente shaménicos. También, segfm Srrmnol, 1968: 16-17),
entre los Aonik’enk —Tehuelches Meridionales— la iniciacién del Uémenk —shaman— se

lleva a cabo en cuevas cordilleranas denominadas Alln-kan, pero a las que los indigenas co
nocen ademfes como "salamancas’

119 El Ciclo de Juan, de procedencia europeu, entronca dlrcctamente con los relatos
auimalisticos y el Ciclo del Burlador, especificos ambos de la cultura cazadora.

119 Inclusive en Miraflores, el padre de los caciques Soria y Leiva fue un santiaguefuo
apresado desde muy joven e integrado a una tribu, de la cual posteriormente llegé a ser
cacique. Reciprocamente, aunque poco estudladas, no son de desdciar Ins figuracionos ani
malisticas en el folklore actual do Santiago dol Estero; las mismas, remitibles seguramente .
al substrato aborigen prehispénico, coineiden bastaute con nuestros Nowet, Salamanca
V `_ otros Duefios de Animales. D! Lumio (1943: 174-176) describe las siguientes: Sacheigoj,
‘vive en la profundidad de la selva bajo la figura do un hombre, se alimenta de frutas

silvostres y animales salvajes y su cuerpo esta cubierto do saliastas 0 burba del monte";
Pwmpéryojz "Mndre do la Tierra", entidad o dueno de animales de apnriencia ubicua ·-ares
truz blanco, guanaco enano, hombre vestido do blanco, jinete sobre caballo plateado— castnga
severamente la matanzo. excesiva pero sobre todo el desperdicio lndobido, u vecos code alguna
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antigua. religiosidad cazadora. La. Pa
reja del Mundo de Abajo no conserva
ninguna dc las notas agrarias, pro
pias del presunto estrato andino, sino
que sc lc adscriben todas las cualidades
de vcrdaderos ducios dc los animales.

Peg’im Aloah y Salamanca son conce

bidos como las dcidadcs principales dc
un sistcma de parentcscos miticos com
puesto por los Padres y Madras dc to

das las cspecics que, 0 bien habitan de
bajo de la tierra. 0 sin0 estén relacio

nadas preferentemente con cl agua.
Llama la atencién, no obstante, la pro
fusi611 de detalles de la descripcién de
Salamanca comparada con la dc

Peg’im Aloah, pesc a recalcarse que
éste es una deidad con mayores poderes,
de quien dependen incluso 10s de Sa
lamanca.

Igual que Nowet y sus "pe0nes",
10s Seiores de los Animales Acuaticos

y Subterranccs se preocupan sobre t0
d0 de velar por la vida y seguridad de
sus "hij0s". Su caracter 0 humor co

rren parejos con el de las deidades te
rrestres; son cambiantes y caprichosos

con l0s hcmbres, a quienes castigan
cuand0_ depredan en demasia los ani
males if su cuidado. Correlativamentc

con aquéllas, y también con algunas
deidades urénicas, Salamanca posec la
capacidad de llamar y conferir el can
to y e1 poder mégico a una. de las tres

clases de shamanes, que segnin la re
gi6n de origen de sus poderes, conocen
los Tobas. En sintesis, la homologia de
propiedades respecto a Nowet revelada

por los relatos, de posecrlos en mayor
numero, permitiria pwiblemente ex
tender a las figuraciones animalisticas
acuaticas la caracterizacién del Senor

de 10s Animales y su complejo shama
n1c0.

En atencién a las hipétesis de Krie
keberg, resaltadas por Zerries I", en
torno a las correlaciones de muchos

elementos culturales del Gran Chaco

con los de los Cazadores Subartieos,
con quienes segfm aquel autor estarian
emparentados, es importante poner de
relieve algunas semejanzas entre la
Madre de 10s Peces -0 sino Salaman

ca, descripta en forma similar en otros
relatos— y las deidades acuaticas del
Artico 121. Coinciden, en efecto, en am
b0s casos, la concepcién de una deidad
especifica de las especies acuaticas y
que también lo es del Reino de los
Muertos, la apariencia mixta de sirena,
el cuidado hacia sus animales y la vo
luntad de brindarlos 0 retirarlos a los

cazadores, y las relaciones con la en
fermedad, los poderes y el viaje sha
manico; caracteres que, para el nivel
en que podemos llevar la comparacién,
no dejan de ser tal vez excesivamente
generales. Por el contrario, no tenemos

pieza 0 miel delmonte; Mayu-mama: DI LULLD no le atribuye expresamente la propiedad
de los animales acuéticos, pero agrega: "afi1·man algunos haberla visto cn su verdadera
forma, mitad mujer y mitad pez’

120 Ver nota 10.

121 Nos referimos exclusivamente a. Sedna, la deidad acuética de los Esquimales Iglulik
estudiada. por Boas y Rxsimsmm, cuyos resultados han sido resumidos criticamente por
Jmsm (1966: 164-169). Por otra parte, cse tipo de divinidades son muy comunes en cl
patrimonio mitico do los Algonquinos y Atabascos, representantes norteamericanos de las
culturas subartlcas (MVILEB, 1962: cap. II a IV).
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iudicios de que el parccido con Sala
manca incluya también cualidadw mu
cho més especificas dc la. Sedua artica,
como el tcma de su casamiento con un

pcrro 0 el dc los animales nacidos de
los dedos mutilados de la Madre miti

ca. Empero, es bueno reccrdar que,
auuque en secueucias tcméticas con
otra. integracién, ambos mitologcmas
son comocidos cn cl Chaco; entre 10s

Tumercha, seg1i.n relata Métrauxl

"L0s demonios de los bosques (gua

ra). .. tienen algunos caracteres cani
nos, que derivan del padre, uu perm
mitico que se uni6 con una mujer"; en
alguuos relatos tobas de 10s 6rgan0s
ablacionados de un ser con figura fe

menina han nacido un par de perros,
de acuerdo a las versiones de Lehmann

Nitsche *23.

El Arco Iris

La figuracién del arco iris como una
serpiente mitica tiene mucho mas que
vcr cou el espacio cténico y los pode
res de Salamanca, que con las entida
des uranicas. Su presencia en el Chaco
viene a confirmar nuevamente la in

fluencia de casi seguras irradiaciones
andino-amazénicas m, aunque aqui se

haya sincretizado fuertemente con el
complejo animalistico. En primer lu
gar, con las cualidades de la misma
Salamanca; por otro lado, con el pavor

12 Mmmux, 1944: 296,
123 Lzmrnm Nrrscnn, 1925: 202-204.

que acompaia a la sexualidad femeni
na en relacién a 10s tabues de caza.

Por 10 comun, la temible serpiente

arco-iris permanece debajo de las
aguas en las épocas de clima apacible.
Su salida, en efeeto, es una de las
posibles consecuencias de la violacién
de las reglas de caceria; cuando e1 ai
re de los dias de tormenta se carga del

olor de flujo menstrual que puede con
servar algun indio en sus andanzas
cinegéticas, terminantemente prohibi
das en el periodo, la serpiente se levan
ta; adopta la forma de un ourobolon y
aprisiona entonces a cuanto viviente
puede rodear, arrastréndolo hasta el
mundo de las profunclidades:

Belato nv 50

'Ese arco iris es redondo. Cuando lo ven,
se enojan los bichos, y él los atrapa. Funde
la tierra y los lleva vivos hasta las profundi
dades; y quedan entonces esos bichos en la
hacienda de Salamanca. Después, cuando quie
re volver a llover, esos bichos gritan y se
aeuerdan de cuandc los llevaron abajo’

‘Esos monstruos eran de cuando todavia
habia muchos bichos malos. Cuando los hom

bres no saben como resguardarse de las mu
jeres, que .tienen ese olor y traen esa 1·egla"

"Siente el rastro del olor de la mujer,
cuando el mariscador larga eso, en el monte
0 en el agua"

‘Ent0nces, de una laguna grande se le
vanta eso- y al ratito no se 10 ve mas. Es
una argolla, como una argolla; una polva·
reda de agua".

‘Cuand0 gritan los bichos, yn. se baja el
arco ése. Se junta, y la boca muerde la cola;
y en ese arco quedan las gentes adentro’

‘A lo que se ve, son por lo menos cien
metros lo que le da de lurgo la gentc, cuando
se juntan la boca y la cola. Y los tumba para
abajo a los que agarré. El que sabe lo que es
eso, sc rlispara"

W4 La dispersion eu Sudamérica del motivo del arco iris figurado como serpiente, fue
investigadu sumariamente por LBHMANN Nirscnsz, (1924-25: 229-233). Begun el autor, po
seen mitos semejuntes los Aruacos de Guayana Briténica, Arecué. (Caribes) del rio Caroni,
Caxlnuua (Pnnos) del rio I'buc(1, Ipurina del Alto Peru, Jibaros, Cocamas y Chiriguunos
entre los Gunranies, Chanés, Bororos, Lenguas, Vilelas, Araucanos; y ademés en cl Peru
Incéico.
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‘Es pegujoso; y al que lo toca 10 agarra.
E1 cuorpo del biclno ése tiene como una cera,
y a los que los toca los agarra. ;Tau pegosn,
y tiene un color como si fuem fuego! |Y un
varén grande quiere pescur, y no vu o pasar
ésel ; eso lo va a Ilevar hasta. el fondo del
agua".

‘Un piogonak me dijo que si uno quieré
escapar, hay que tirarle y pegarle un poncho
en el cuerpo a cse animal'

‘Sa.le esa bicho cuando bay el olor de las
mujeres; se lo alcanzan el aire y la. lluvia.
Y esa, gente va para abajo, doude ahora vi
va" (P. Yorqui).

EL PLANO CELESTE

E1 tema. dc una regién habitada, si
tuada por encima de la béveda celeste,
ha sido registrado anteriormente por
otrcs investigadores de la mitclogia
toba 125. Adcmés de la Pareja. del Cie
lo, el dios urénico, cl sol, la, luna, y al
gunas constelacioncs conccbidas como

personificacioncs sagradas, también
alli se ubica la morada de otra crea

ci6n de seres. Su modo de vida., en for
ma similar al del Mundo de Abajo.
e1 de Salamanca y Peg’im Aloah, es
descripto mediante una traslacién si
métrica de las caracteristicas del

‘mund0 del medi0". Por 10 demés, las
notas especificamente propias del Pais
del rCje10 son la frialdad y la distancia:
Relate 11** 51

‘El cielo parece que tiene una patas hasta
abajo; como unas estacas. Sou para sujetar
lo firme y para que no se caiga jam6s'

‘Y alla arriba, mas alla del eielo, mas
atras de todo eso, también hay mucha gente.
Pero adeutro, adentro del eiel0’

"No se sabe si alla es duro o blando; o
como es que es ese suelo. Mas atras del sol
esta ese pais, Y alla uté. toda esa gente;
trabajando como la de aca abaj0’

‘Hay u.u mismo estado; como un mismo
poder, como en ese pais de mas abajo, den
tro de ese cie1o".

‘Ahi también hay dos, hombre y mujer,
que mandan a todos. Como abajo estén man
clando Salamanca y su marido’

‘Porque dicen que adentro del cielo hay
luz; también hay luz adentro de ese cielo.
gPero quién conoce adentro de ese cielol Pue
de ser que también haya una entrada, gpero
quién la conocei, si es que no ayuda Dios a
encontrarla, para poder meterse dentro del
ciel0".

‘Y también dicen que es lindo, pero frio.
;Al1 amigol, eso si que es frio. Eso no es
como aca, ni como en la otra parte de abajo.
Eso es frio, como cuando hay invierno aca
arriba".

‘Esos hombres de adentro del cielo, ya son
de otra clase de personas. Son acostumbra
dos al frio, difereutes a nosotros_ Tambiéu
tienen sangre pero viven en el frio. Son co
mo, como la gente de Salamanca; que viven
en el agua pero no 10 sienten" (P. Yorqui).

Desgraciadamente, los informes so
bre la Pareja del Cielo no son tan cla

ros ni extensos como quisiéramos, ni
surge directamente de los mismos su
relacién con algun otro sistema de Due

ios de Animales. No obstaute, si aten
demos a las caracteristicas semejautes
que le atribuyen, sus poderes y cuali
dades parecen ser simétricos con los cle

la Pareja Subterranea. Seria posible
identificar tal vez su miembro femeni

no con la Vieja del Rayo descripta por
Métraux1"‘; su apariencia y su rela
ci6n con el rayo y los hombres, son muy
semejantes a las deidades animalisti

126 Por ejemplo, P.ALAvr:cm0, 19615 94, consigna el siguieute relato: "El cielo es como
la tierra, hay geute, El kasogouagat —rayo— no esta en el cielo, anda eutre las nubes;
debajo de esta tierra hay otra. igual; los muertos sc van abajo y viven alla otra vez, y le
llamau piguem (Cielo) a esta tierra nuestra. Mas abajo hay otra vez otra tierra. En el
horizoute el cielo se junta con la tierra y por donde entra y sale el sol hay geute, es la
gente del sol, tiene el pelo colorado. La tierra se sostiene porque el cielo esta pegado a ella;
debajo de la tierra de los muertos hay agua" (Relato de uu iudio Saiagashik, Bmé. do
Las Casas, Formosa".

126 Mirrnaux, 1964b: 27.
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dad de llamar shamanes, tau es asi que
conocemos eu Mi.raf101·cs el caso dc R0

salia Castro. La mujer-shamén nos rc

1at6 con algnin detallc que sus podercs
mégicos no provieuen de Nowet; eu
una ocasién fue bruscamente arrcbata

da al cielo en un torbellino en cstado

dc scmiconcieucia; alli fue iluminada,
se le proporcioné el don del canto y se
le asigué un espiritu-guia; posterior
mente completé el aprendizaje con otro
piogonak, y, segdn ella, si bien contra
puestas, sus capacidades son semejan
tes a las de los médicos iniciados por
Nowet.

Hay varios elemcntos importantes dc
tener en cuenta en la narracién de R.

Castro que expondremos seguidamen
te. En primera instancia, el co11flicto
abierto entre sus viejas creencias sha

ménicas y la ideologia del Culto cris
tiano que actualmente practiea, enten
dida tal vez demasiado al pie de la
letra. En segundo lugar, esto refuer

za en el plano de las distintas fuentes
homélogas de poderes mégicos la hip6
tesis de la tensién u hostilidad entre

tres regiones del espacio, con sus ané
logas propiedades y deidades. Vale
mencionar el comentario del piogonak
J. Alegre; asienta al respecto Alegre,

quien bien conoce lu historia de R.
Castro, que la piogonak con sus fabu
laciones celestiales no he comprendido
le esencia del shemanismo, "que cl

piogonak no tiene nada que ver con el
cielo, sinc solo con la tierra y con

Nowet, quien los puso cuando todavia
no hubia médicos cristiunos"

127 CAmnAssA, 1900: 23.
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‘Cuando era una paisana joven, esfaba
muy enferma. Fui a todos los piogonak, esos
que andaban por abi; pero todos me dijeron
que no habia nada que hacer, que la enfer
medad era muy fuerte, y que me iba a ter
mmar por comer

"A1 final, el piogonak Moreno me pudo
curar; después de saber y decirme que No
wet me queria matar. Segui todos los conse
jos de Moreno, y asi se salié toda la enfer
medad y me curé para siempre’

'Un dia, ya estaba sana, estaba en el cam
po. Un remolino de aire me agarré; me llc
v6 hasta el cielo y alla me dej6"

‘Al1a arriba vi que ese cielo estaba hecho
solamente de agua; lleno de agua; pura agua
habia en ese cielo. No habia ni personas, ni
pajaros, ni nada’ ’.

‘A1la me hablaron y me hicieron para cu
rar, Me enseiaron el canto y me iudicaron
al compaiiero".

‘Mi secreto no es de Nowet. Ese es del
viento, del ajre, del cielo. Me hace ver las
voces a lo lejos; y sé 10 que pas6 y lo que
va a venjr. Por eso sabia esta maiana que
vos ibas a venir con Burgos’

‘El secreto me enseié a curar sentada; no
cantando ni bailando. Cuando el enferrno se

cura, como una seia se abre el fuego en mi
coraz6n, y entonces si salto de alegria. Si no
viene ese fuego, eso es seiial de que ese en
fermo se va a morir’

‘Pero cada vez la podemos menos a la
tuberculosis los médlcos paisanos. A ésa la
curan Jesucristo y el Espiritu Santo en el
Culto, te digo'

'Ahora curo por Jesucristo, no por No
wet. Cuando entré en el Culto mi compaiie
ro me quiso matar; ese ecreto me ataca
siempre; me enferma y me ata, Pero Jesu
cristo me desaté y me salv6'

"Siento y escucho mi secreto, pero nunca
Io pude ver" (R. Castro).

Quedaria abie1·ta, por otra parte, la

posibilidad de que el tema de la Pare

ja del Cielo surgiera en ultima instan
cia de una posible transposicién de los

mjtologemas de Sol y Luna. Empero,

zxcepto las estrambéticas y nunea _
confirmadas informaciones de Cara-gl

bassa I", describiendo la relacién ma



tr1Yrno11ia1 de aquéllos, las escasas fuen
tes que sientan un lazo dc parentezco
entre los dos astros us, sclamente 10
dan en términos de hermaudad de san

gre entre ambos. Ademés, en la misma

linea afirrnada por Lehmann Nitschc

para los Tobas Orientales m, en Mira
flores Sol y Luna, umén de distinguir
se netamente de la. Pareja Celeste, son

concebidos respectivamente como una.

mujer y un hombre que no mantieueu
casi relaciones entre si.

Aparte del Pais de Arriba y de la

tan obseura, por el momento, Pareja
Celeste, residen alli un regular mimero

de figuraciones y deidades; alguna con
rasgos "que recuerdan fuertemente al

dies uranico, que tautas discusioncs

diera en la etnologia de nuestro siglo.
Nos referiremos suscintamente entou

ces a los temas del dios del cielo, a las
concepciones de la personaljdad mitica

del sol, luna y alguna constelacién; por
ultimo, aiadiremos algo acerca de la
nocién de poste 0 _eje del mundo entre
los Tobas.

Alto Dios

No nos proponemos inquirir ahora
sobre el proceso de génesis de la pre
sencia de un alto djos en la religiosi
dal toba. Més, min sin negar de plano
la posibilidad que él mimno tuviera
algo que ver con lm intentos de con

version practicados esporadicamente
durante los siglos XVII y XVIII, a
partir del Padre Barcena, si debiéra
mos terciar en la polémica abierta por
Métraux ”° en contra de Palavecino,
puntualizando que sus investigaeiones
en el Chaco no confirman los resulta

dos de este ultimo entre los Pilagal
sobre la prmencia de un dios urénieo
en esa cultura, nuestras conclusiones
nos inclinarian decididamente en favor

de Palavecino 132.

Expondremos seguidamente algunos
testimonios sobre las caracteristicas del

Dios del Cielo, K’ata, tal como lo des
criben en Miraflores:

Belato uv 53

"K’até. 163 cuida el mundo. Esta lejos,
pero él esta mirando desde alla lo que pasa
aca abajo, en esta tien·a'

1*28 LEBMANN Nrrsonm, 1923: 282-284 y 1925: 185.
120 LEHMANN Nxrscmz, 1925: 184-185.
130 Mawaaux, 1967: 123.
131 Panavacmo, 1933: 570 y sgts.
132 A renglén seguido de su critica a PALAVEGINO, Mérkuux (1967: 123) emite una da

las pocas opiniones vertidas hasta la fecha sobre la caracterizacién etnolégica de las reli
giones chaquen es en conjunto: "Mi experiencia de '1`obas y Pilagas, asi como de Matacos,
me permite afirmar formalmente que, en la religion actual do esos indios no hay rasgos de
una. ueenuia tal —alto dios—. Las mitologias toba y rnataca que he recogido y publicado. . .
no lnaeen mencién a la misma. Ellas muestran ademas que aparte do ciertos rasgos arcaicos,
la. vida religiosa y social de Tobas y Matacos se parece mucho mas a la de las forestas
tropicales que a la de las poblaciones de Patagonia o de Tierra del Fuego". No es intencién
nuestra polemizar con quien, aparte de los méritos indiscutibles de su obra, no puede ya
contestarnos. Pero, a los hechos y criterios aportado por Métraux acerca del caracter seme
jante "a la de. las forestas tropicales", bien podemos opener los aqui expuestos sobre Ia
integracién de la religion tuba; ellos la confirman, esencialmente, como a una forma arcaica
de religiosidad cazadora, que luego si sufrié influencias y alteraciones de distinto tipo,
y no sélo de las Selvas.

139 K’ata: "Nuestro Padre".
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"Si viene una casa, una necesidad, entou
ces el paisano le pide, y él escucha esa pala
bra; 110 importa a cuéntas leguas esta K'até,
porque el Dios siente esa palabra. Ya pasé el
choque, ya el Padre ayud6"

_ "De antes salié ése; no sabemos cémc. S1
usted uacié ya se sabe de su padre, pero de
ese 110, no se sabe nada, Nadie sabe de cua.n·
do K’até esta eu el cie1o"

"K’at£... yo ya no comprendu esto· ya
ése se cambié ahora. El primers, ese f’at§
se cambia, se acab6, No le conocemos su
cria".

"El de ahora, el del Culto, ése es otro,
otra persona"

"Es persona; pero no es como nosotros ni
como los cristianos. Ese es de los otrosg de
los paisanos de antes ya"

"A lu mejor anda eu el monte. A veces se
va a volar, pero no se lo ve. Parque K’até
es de arriba; pero si se baja, entonces hay
viento".

"Nadie conoce la figura de K’até. No es
tan buen Dios, no lo creas von"

"Dios ha venido algunas veces. También
enseié a sembrar como cuando te conté del ’
. . V1ej1to de la Estaca134, ese sarnoso tirado
al1.i".

"Dios ha fabricado el mundo y de'6 el · J
. . .eouocmuento de una vez para s1empre_ Una
vez se bajé, y abi enseié todas las cosas a
esos viejos de antes de n0s0tros" (P. Yor
qw)

Belato n° 54

"K’até- es Nuestro Padre. Es més pede
roso que Nowet y que Na.lah"

"K’ata vive en el cielo; vivo eu el sol,
vive en Nalah. E1 sol es como si fuera su
ojo; como anteojo, para vigilarnos. El viento
Ie lleva nuestras pa1abras"

"Di0s 10 puso todo: sol, luna, estrellas;
pero no sabemos donde vive’ ’

"Para hacer la tierra, agarré u.n casccte;
10 bendijo y asi creci6 el mundo. Era ].impio
y secu; sin plantas ni animales"

"Dios orden6 ademés no matar y no des
preciar" (A. Roldén),

Las informaciones de otras épocas,
siempre escasas y fragmentarius, tien
den a confirrnar la creencia eu un dios

del cielo en las poblaciones del grupo
Guuycuru. Recordemos sumariamente

para el siglo XVIII lu uotieia del je

194 Ver Belnto n° 69.

suita Dobrizhoffer 1**5 acerca. de Ahar

aigichi, la deidad celeste que los Abi
pones figuraban en la constelacién de

las Pléyades y a la que denominabau
"abuelit0" o "uuestro abuelo". Igual
mente, a fines del siglo pasado, Bal
drich1“° escribe: "1es conocemos un

dios, Cotoag, al que temen y veneran
e invocan en la pelea"; asimismo, Ca
rranza 1**7 traduce la designacién Kok
td por "d.iviJ1idad". La. semejanza del
nombre permite evidentemente la asi
milacién de aquéllos con K’at5, regis
trado por nosotros.

Nos relataba tambiéu el mismo Rol

dan, que antiguameute s6lo se sabia cle
K’até "que todas esas cosas que se ven
arriba, son de Dios". Por lo demas, no

recuerdan la existeneia de ninguna
clase de cultos colectivos a K’ata; so

lamente se le dirigian ruegos en épo
cas de neeesidad, hambre o sequia pro
longada, pero la oracién siempre era
individual; le rezaban igualmente an
tes de salir de caeeria, a fin de preser

varse de los peligros del monte. La
brevedad de referencias a K’uta, com

paradas con Nowet, confirmariau en
todas formas que si bien el tema del
alto dios fue conoeido en otras épocas

independieutemente de las influencias
cristianas, en ningun caso jugé en la

vida religiosa un papel parangonable
cou el de las entidades animalisticas;

con las cuales tampoco se aclaran de
masiado sus relaciones.

Sou de notar al mismo tiempo algu- _

nos resgos de K’ata que, como perspq.

135 Domumorrmn, 1822, vol. II: 58-59 y 65.
190 BALDIIIGH, 1989: 265.
197 CABRANZA, 1900: 19.
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n`aHzaci611 religiosa, se separa bastante
de la n0ci611 cristiana de Dios, remi
tiéndose més bien a la de deidad celes

te tal como Ia. camcterizara Pettazzo

ni1*”; haciendo especial hincapié de
nuestra parte eu su casi completa in
diferencia hacia los hombres, y en la
ociosidad de sus poderes fuera de las

épocas de trastoruo 0 regenerwcién
césmiea, en que solamente entonces se
revela verdaderamente como una dei

dad omnipoteute y active. Eu primer
término, pese a distinguir nitidameute
a K’até del cielo (Peg'im), se afirma
seguidamente que en ese lugar esti su
morada y que iucluso emplea, algfm
astro a guisa de 0j0s para observar la
tierra; igualmente, 10 diferencian cla
ramente del sol y de cualquier otro
astro. También, en relacién con el cie

10 y los fenémeuos meteéricos, le vin
culan en ocasiones el envio 0 retiro de

lluvias y vientos; aunque es bueuo re
corder que idénticos rasgos s011 ademés
patrimonio de las deidades auimalisti
cas. No se da mayor lugar a la descrip
ci611 de su figure pi se enfatiza su pre
sunta vejez.

En 10 que respecta a la interpreta
ci611-mitica de sus cualidades y pode

res, se le asigua. la responsabilidad por
la creacién de cielo, tierra, astros, plan

tas, y, como veremos al tratar 10s mi
tos antropogénicos, se extiende tam
bién aquella, al origen de 10s hombres
y los animales y sus respectivas deida
des animalisticas; se reconoce simulta
neamente que los poderes de éstas son
menores que los de K’até. Se remite a

la deidad urénica. el origen del lengua

138 Pmumom, 1922: 349-373.

je, de las nociones morales y, al pare
cer, de la capacidad de conocer. Es

importante recalcar, en el sentido de
las conclusiones de Pettazzoni, que las
infracciones a sus mandatos son casti

gadas mediante agentes uranicos; con
el retiro de lluvias, 0 sino con periodi

cos cataclismos de agua, fuego, obscu
ridad, terremotos, etc. Otros rasgos

propios de los dioses del cielo, como la
omnipotencia, la supremacia absoluta,
la omniprescencia, la omnivigencia., 0
la omnisciencia, 0 bien son relativos y
no se le denotan dcmasiado a. K’até, 0

sino estén fuertemente acotados y sub

tituidos por las cualidades correspon
dientes de los seiores de los animales.

Amén de la Iucida distincion pun

tualizada por P. Yorqui entre K’até y
la deidad cristiana, importa destacar
nuevamente, como l0 hace el mismo in
formante, los elementos temibles que

eomporta la economia de lo sagrado
inherente a la entidad uranica, la cual

por otra parte encaja perfectame111;e en
la de Nowet y los restantes duefios de
las especies. Con el cielo se vinculan
las causas y fundamentos de los "ori

genes" pero también las nociones cul
turales del pecado y la, culpa. Desde
arriba. han llegado los hombres, muje
res y animales primigenios; los lazos
entre el cielo y la tierra son multiples;
los seialan la. presencia de tesméforos

y mensajeros divinos, la, idea en otras
épocas de un arbol del mundo y ahora
de un eje césmico por el que suben
los shamanes en sus peregrinaciones ex
taticas a las regiones superiores, los
descensos periédicos de K'até con el
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propésito de vigilar y corregir la crea
ci611 0 renovarla nuevamcntc, etc. En

contmpartida, al mismo tiempo radi
ca.11 obscuros poderes en el cielo, que
en alguna mcdida forman parte de la
fisionomia del alto dios y que traen
consigo riesgos y dcsazones a los hom
bres. Recordemos sino un fragmento
de un mito de origen de las mujeres:

Belato n• 55

‘Vieneu de alla arriba esas mujeres. Por
ESO GS qIlE tf8£B GOD 6113,8 t0d0 GSE PEHQTO,

‘ gQu.iéu sabe qué es 10 que habré. allé. arri—
ba! Habra cosas buenas, no te digo que no; ·
pero también hay cosas de las otras. Aca aba
jo no sabemos de todo Io que hay alla arri
ba".

"No te creas vos que we K’até. es tau
bueno; como dicen por abi o en el Culto.
Es asi y asi, mas o menus. También true pe
ligro y también se enoja ese hombre"

‘Por eso entouees él manda cambiar las

cosas, y se da vuelta el mundo otra vez’
(P. Yorqui).

S o 1

Los relatos sobre otros temas de 1a

mitologia celeste son por demés limita
dos en Miraflores; amén que en gene
ral no coufirman la existencia de nin

guna clase de vinculos entre las perso
nalizaciones astrales. Como en su mo

mento dejaran eu cluro las investiga
eioues de Lehmann Nitsche I", y
principalmente las de Métraux “°, el
sol es concebido como una. mujer an
ciana. Colocada alli por K’ata, Nalah
recorre el cielo durante el dia a fin de

ealentar y alumbrar la tierra y, luego
de pasar al mismo, continua haciéndo
10 durante la noche en el pais subte
rréneo de los muertos. Estén ausentes

169 Lmxmw Nrrsonz, 1925: 84-B5.

otros dos mitos anotados por Mé
trax 1**; primero, el que se refiere a la
juventud del sol en el solsticio de ve

rano, que le permite recorrer mas ré

pidamente su camino en el cielo, y a su
vejez en la época del solsticio invernal
y que lo fuerza a. marchar mas lenta

mente; en segundo lugar, tampoco se
recuerda aquel del fleehamiento de

Sol y Luna, por entonces amigos, y que
tieue lugar en eonexion con la muerte
temporaria y las fases de esta ultima.

Es interesante destacar las aprecia
ciones de P. Yorqui, en relacién con
los caracteres concomitantes de K’atai,

referentes al papel del sexo en Nalahz

"L0 tienen, si, pero no 10 usan; ges
que para qué van a usarlo esos pede

rosos de alla arriba?" Efectivameute,
el sexo parece estar vinculado mas di
rectamente con la definicién de la fi

gura de las deidades, que con la de sus
poderes; tengamos asimismo en cuenta
que la aparicién de los dos scxos, y la
consiguiente necesidad de la interven
ci6n desde entonces de ambos en la

reproduceién, es uno de los temas mais
notorios de la finalizacién del tiempo
mitico 1*2:

Relate nv 56

"A ése no 10 puoden embromar los piogo
nuk; como a Ka1k’rroik, que te dije, porque
ese Nalah es de fuego. Es mujer el sol"

‘Nalal1 es como una mujer vieja que unda
alla arriba. No tieue padre; porque ésa no
nace, sino que es como Dios la puso abi"

‘E¤ soltera Nulah; asi només, sola unda

ésqéomo él, como K'at6. también; ése no se
oeupa de tengr mujer ni de usar de eso. El
Padre también lo tiene —sex0—, pero uuncaq
lo usa ese poderoso. Nulah también tiene;

140 METBAUI, I946b: 19 y 1967: 147-150.
141 Mmuuux, 1967: 147-150.
IW Ver Relate u° 70.
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péd es como esas mujeres viejas, que viveu
hasta muy vieja, y que no 10 emplean ni sa
can crin".

" Dios Ia puso a Nalah a11£. arriba; pam
que alumbmra el mundo. Y ésa no se va a
acubur nunca" (P. Yorqui).

Bclato u° 57

"Nala.l1 es una mujer y Kalk’rroik un
hombre; y que anrlan csos dos arriba, en el
cielo".

"N0 son ni marido ni mujer, ui tieuen
nada que ver esus dos, Amlau solos por arri
bs, y no sabemos de que se hab1en" (A.
Gémez).

La ausencia de relaciones entre S01

y Luna, en este caso con asiguacién
de sexo opuesta. a la de los Tobas, co
rresponde también a dos de las inter

pretaciones de los Chiriguanos anota
das por Lehmann Nitsche 1***; quienes
asimismo 1e asignan al sol dos estrellas
por espwas.

L u 11 a.

Recordemos el mito uarradc ante

riormente por P, Yorqui1**, donde re
fiere la deglucién periédica de la. luna
por los piogonak, vinculada a sus fa
ses. Creemos probable, en primer tér
mino, que dicho mito se haya inte ra- S
do con la antigua creencia en un Ja
guar del Cielo que devoraba la luna y

143 Lzmnmr Nmscn, 1924-25: 84.
144 Ver Relato n° 38.

que no hemos podido reeoger en Mi
raflores 1***. En segundo lugar, el tema
tipicamente agrario de la occisién ca
nibélica y la resurreccién de la deidad

lunar 1*** y el posible desplazamieuto
del Jaguar, figuracién de tanta impor
taucia en las religiones andinas y ama
z6uicas1*", vendria a coufiriznar una

vez més la mecanica del proceso sincré
tico que varias veces hemos denotado:
vale decir, la suerte de una. serie de

irradiaciones agrarias sobre la antigua
cultura cazadora toba ha sido que, sin
perder totalmente sus rasgos origina
rios, han debido no obstante subordi

narse al esquema del primitive subs
trato animalistico al cual pertenece el
mundo del piogonak. En efecto, no se
ria improbable que el Jaguar hubiera
cedido sus caracteres andino-amaz6ni

cos, y resguardaudo en cambio los

animalisticos, se hubiera fundido pro
gresivamente con Nowet; tengamos eu
primer lugar en cuenta que, en nues
tro casc, la devoracién de la luna por
el piogonak poco parece tener que ver
con la fecundidad 0 la regeneracién
vegetal sino mas bien con la hcstilidad

entre ellos, cuyo fundamento hemos
tratado de explicar en funcién de una

145 METB-AUX, 1946b: 19 y 1967: 149-150.
U6 La relacién del astro con el pais de los muertos, asegurada por su defuncién tem

poraria, duraute la eual permanece en el mismo, es uno de los simbolismos lunares mas
tipicos (ELIADE, 1959: 155-158). En Sudamérica, una de las figuraeiones luuares mas eono
eidas es Moma, la deidad de los Witoto estudiada por Pnmuss; segfm Zmmms (1962: 360)
Mama es e1"'primer muerto" y esta ligada a la. fecundidad y la apariciou de las plantas;
su occiciéu, y consiguiente desceuso al pais de los muertos, implicun la desaparicién tempo
raria de la feeundidad.

147 En las culturas selvaticas, el motivo de la Luna atacada por el Jaguar Celeste es
wnocido por los .Tupi—Guara.n.i, Yurakare, Jibaros, Witoto, Zaparo, Tukuma (Kwmm, 1967:
316); tambiéu por los Chiriguanos (LEHMANN NITSOHE, 1924-25: 87-90). Un buen resumen
del mi mo tems y de sus relanioues eon el de los Gemelos, tanto en las eulturas de la. selva
como en las civilizacioues andinas, lo eonstituyen aim boy las investiguciones de Tum (1923:
93-203, especinlmente).
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ideologia dc otro género; por otro lado
cs llamativa una dcscripcién de la cau
sa del eclipse lunar trasmitida tex
tualmente por Lehmann Nitsche 1
"cuand0 el diablo tienta, se echa sobre
la luna, y como no la puede apagar, se
va només otra vez", y agrega. a conti

nuaeiénz "Diablo quiere decir espiri
tu mal0"; bien sabemos cuél es la.

acepcién més probable de las antiguas
expresiones "diabl0" 0 "espiritu ma
10".

En coincidencia con las conclusioncs

de 10s autores citados, la luna —Kalk’
1·1·0ik— es concebida como un hombre

corpulento y cansino; durante la. noche
alumbra el mundo desde el cielo, al

que recorre lentamente montado en un
burrito. Fue puesto alli por K’at5. con

ese proposito, y, a excepcién de un
relato de Roldén afirmando que tiene

por esposa al lucero matutino, que
otros indios refutan sardénicamentc,

no se le conoce pareja ni relaciones com
nadie. Por lo demés, fuera de sus re
laciones con los piogonak, la mitologia

lunar que logréramos es bastante po
bre. No hay relatos acerca. de la razén

de sus trazos y manchas —fuera de las
heridas causadas por los shamanes
ni sobre los temas de su muerte por

flechamiento o sus vinculos con Sol;

ni, como dijimos, existe memoria de la
intervencién del Jaguar Celeste en cl
complejo lunar, tal como lo trasmitie

ra Métraux en su momento I". Tampo
co son claros en Miraflores los posi
bles enlaces entre la deidad lunar y la
sexualidud fcmenina:

145 Lmmnm Nrrscnm, 1925: 185.
140 [dem, uotn 145.

Belato 11** 58

‘Que esa luna, Kal.k’rroik, es como una
persona. Cuanclo la. luna esa se acaba, estos
indios no salen; es como si fuera un dia de
fiesta ; no salen porque no se ve y anda suel
to el pi0g0nak"

‘La luna. se cambia y sale otra; porque
K’ata dijo que se baga asi"

'Es un hombre grande esa luna, |gordo
ese Kalk’rroik! Pero no se mueve; solo ca
mina un poco en el cielo’

‘El anda en el cielc porque K'ata esta en
el cielo también. E1 lo pone para que de no
che no quede el mundo obscuro, para. que se
vea. Se acaba el sol, y ya viene esa luna
arriba".

‘Es persona la luna. Alguuas veces sale
en un burrito ese hbmbre; mira, aca en el
Sur, en ese burrito con las dos orejitas.
Cuando esta en el Norte, mira al Sur. Pero
adentro cle la luna. esta el burrito, por eso
sélo miramos las dos orejitas'

"Dicen que se muere; pero a los dos o tres
dias esta viva otra vez. Esos dias, tambiéu
pasa al pais de los muertos, al que esta ahi
abajo" (P. Yorqui).

Bélatq u° 59

‘ La luna es hombre; como hombre es, y
tiene como mujer al lucero. Tiene menos po
der que Nalah, pero es hombre poderoso
también".

‘Cuax1do un piogonak lo quiere matar a
otro, el menos fuerte se escapa arriba de la
luna, y abi se esc0nde" (A. Roldan).

E1 Xuri Celeste

Similarmente a lo sucedido con las

entidades uranicas mayores, las versio

nes de Miraflores sobre deidades, ani

males o escenas de caceria mitica figu

1'8d8S B11 BSt1‘BllB.S y COl1St€l8.0lOI1€S, SOD

extremadamente parcas. En ningiin ca

so puedeu parangonarse ni en calidad
ni extensién, con Las aportadas por .
Lehmann Nitsche entre 1923 y 1927}W

160 LEHMANN NITSGBE, 1923 y 1925 (para los Tobas); 1924 y 1927 (pnra lcs Mocovies).
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y for Métraux *51. La xinica versiéu

que poseemos coincide fragmentaria
mcnte 0011 Ia, que aquel autor denomi
nara "La Constelacién 1a. Gaza dc

Xuri" W2, y se recalca inclusive que la
constelacién de la Cruz del Sur repre
senta alegéricamente una caceria, sin
constituirla realmente:

Relate 11** 60

"E'1 xuri ése es como una pinta. Se conoce
bien esa pinta. del xuri en el cielo; se la ve
cuando esti. de noehe bien c1arit¤’

"En la, forma. del xuri, asi estén las es
trellas; todas eneima, en el cuerpo del xuri.
Y0 no sé si es de acé, pero la pinta que yo
veo es eso",

"Hay, dicen, una estrella més clarita, que
es un ojo; una sola estrella. asi, que es un
ojo. Y hay dos estrellas asi; asi agarradas al
pescuezo, que son pen-os; dos pen-os que lo
estéu mordiendc al xuri en el pescuezo'

‘ [Ca, una. luz es el ojo, es el ojo del xuri!
;Ca, que me doy euenta. qué linda vista que
tiene el xuri! {Ca, es por e1 ojo, el ojo que
habia sido estrella! "

"L0s perros lo mordian. Al xuri, cuando
10 agarraron, también estuban los dos perros.
;Pero la, pinta bien pintada del cuerpo del
xuri; como si estuviera vivo ese animal"

‘ En el eielo esti. ese xuri; y ahi andu en
un camiuo que parece polvareda153. ;Se ve,
se ve eso nomésl Pero eso es piuta només,
el xuri en el ciel0" (P. Yorqui).

E1 Eje del Mundo

La ·c1·eencia en un gran érbol césmi
co, cuyas raices se hundian en las pro
fundidades hasta alcanzar el reino de

los muertos y cuya copa se confundia
en el entorno de la béveda celeste, fue
una de las mais difundidas en la cou

cepcién cosmolégica de las distintas
parcialidades Guaycurues. Los inves

161 Mmmm, 1943b: 20-23.
162 Lmmnxm Nrrsuun, 1923: 276-278.
153 La Via Léetea.

154 Lunnxm Nrrscum, 1924: 67-68.

tigadores tantas veces citados, Leh
mann Nitsehe 15* transcribiendc las in

formaciones del Padre Guevara sobre

los Mocovies del siglo XVIII, Mé
traux 155 comunicando sus resultados

de los Tobas y Pilagées del rio Pilco
mayo estudiados en 1933 y 1939, y
también Palavecino *5**, intentando una
caracterizacién diferencial del tema del

érbol del mundo en las mitologias toba
y mataca, trasmiten un mito muy se

mejante en todos los eases. Relata que
existia antiguamente en la. frouda del
arbol, confundida en el eielo, una re

gién paradisiaca a la que los hombres
acudian libremente a cazar y pescar
trepando por el tronco; eierta. vez, la
avaricia de algunos con un anciano,
provocé su eélera y se vengé derriban
do el arbol; los cazadores sorprendidcs
en las ramas no pudieron descender
y se transformaron en constelaciones.

Desde entonces, las comunicaciones con
el plane celeste, son en extreme difi

cultosas y han quedado reservadas ex
elusivamente a la mediacién de los

shamanes.

En Miraflores no hemos conseguido
ninguna versi6n del arbol césmieo, tal
como fuera definido en los términos

anteriores. N0 obstante, la nocién de

un vincu.l0 0 pasaje entre los tres pisos
del universo, subsiste en la creeneia en
un large peste de hierre que les atra
viesa y sustenta; desde el fonde del
espacie etenico hasta el extreme del
plane celestial:

155 METBAUX, 1946b: 24 y 1967: 145-146.
156 Plnuvscmo, 1961: 93-95.
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‘E1 cielo 110 sc lm de caer nunca. E1

cielo parece que tiene como unas patas; es
como una. estaca que esti abi, para sujetarlo
firme. Esa estaca entra asi, en la tierra, has
ta e1 fcndo".

‘ {Ah, esa estaca no es corta! Llega hasta
lo de mas abajo, y 11cga hasta mas arriba de
todo lo que se ve",

‘Y ese qua te digo, Dios, es el que Ia.
pusn".

‘Es de fierro; de puro fierro esta hecha
la estaca. Y no se la ve; nadie Ia puede ver
mmca. Esa estaca la puso el Dios; y nadie
puede verla ni subirla para a1·riba’

‘Solameute los piogonak pueden subirla,
para llegar hasta la luna. Entouces, cuando
peleau estos graudes, entouces hay vieuto alla
arriba".

'Ese que te dije, el hombre sucio del otro
cuento, el samoso; ése es el que esta eu Ia
estaca del mundo. Parece que Dios lo puso
abi; echado en el costado de la estaca'

‘Cua11do esta llorando ese viejo, eso quie
re decir que uu sol esta por cambiarse; en
touces se tapa ese sol. Eutonces dicen que
ma estaca esta medic asi, gtorcida, ehi, y se
dembla y se mueve, y parece que se va a caer.
Pero hasta ahora no se ha caido del todo
mmca".

‘Cua11do esta por caerse el fierro ese, esa
estaca, dicen que eso pasa porque el viejito
se mueve".

‘;Y la tierra se mueve eutonces; cuaudo
Dios escucha que algunos cristiauos quieren
matar a los i.ndios" (P. Yorqui).

No disponemos de elemcntos para
explicar el pasaje desde 1a antigua con
cepcién del arbol del mundo, vigeute
hasta no hace mucho tiempo, y posi
blemeute aun hoy en otros grupos, a
otra que reemplaza el arbol con un eje
de hierro. Fenémeuo que, desde e1 pun
to de vista de la suplantacién de una
estmctuxa mitico-religiosa, es irrele
vante indudablemente. Lo que si pudo
producirse posiblemente es una fusién
entre e1 viejeeillo que derribé el arbol
en los mitos antiguos, 1a concepcién
areaica del dios uranieo y las personi
ficaciones del alto dios andino 0 su

167 Ver Relato n° 69.
169 Ver Relato ri" 53.
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enviado, que tienen tanta intervencién

en los mitos apocalipticos tobas. No
olvidemos que el personaje sarnoso y
harapiento que cuida la estaca es el
mismo a quien se asigna la introduc
cion de la agricultura prehispanica 157,
y que es resueltamente identificado
también con la deidad del cielo I". Va

le decir, probablemente nos encontre

mos en preseucia de otro de los proce
sos a cuya resulta las influencias audi
nas son acogidas y asirniladas en
funcion de las figuraciones mas anti
guas; en este caso, posiblemente, los

conceptos de alto dios y de arbol y eje
del mundo.

Por otra parte, en estos momentos,
la expresion mitica de la apeteneia cul
tural de justicia, seguramente tiene
mucho que ver con Ia pervivencia del
‘viejeeillo de la estaca" en la vida

religiosa. A1 erigirla en agente de los
cataelismos en que se expian las cul
pas de los blancos para con los indios,
la perduracién de una deidad que,
casi enteramente aparte del mundo de
los dueios de los animales, garantiza
cierto equilibrio ético en el universo,
parece ciertamente asegurada.

III. HIEROFANIAS Y

FIGURACIONES VINCULADAS
AL TIEMP0

Nociones de 1a Temporalidad en 1a
Culture Toba

En la organizacién de la vida reli

giosa de los Tobas nos hemos 1·eferido` _



respectivamente, a hierofanias vincula

&s al espacio y a otras ligadas més
bien con el tiempo. E1 tema requiem,
empero, ser aclarado algo mis.

Ahora bien, tengamos en cuenta al
respeeto que el esquema: 1**) "Entida,
des dema 1**** en el tiempo p1·imo1·diul"

> 2°) "Constituci6n de la reali
dad actual eu base a la diferenciacién

distintiva de aqué1las" —> 3**)
‘Remisi6n al tiempo mitieo como ar

quetipo de 1·einteg1·aci6n", tan conoci
do en las noeiones arcaicas del tiempo,
es comun en prineipio tanto a las in
tuiciones cazadoras sobre la naturale

za de la temporalidad 1**** como a las
originadas a, partir de influeneias an

diuo-amazénicas. No obstaute, hay una,
difereneia radical entre ambas, que
reposa en la particular concepcién del
tercero de dichos momentos en cada

uno de esos horizontes culturales, y
que hace desembocar el esquema en dos
estructuras de la temporalidad mitica
radicalmente distintas.

En efecto, la temporalidad andina,
como por 10 general la de casi todas

las altas culturas y las de cosmovisién

cultivadora, acentua el énfasis en la

espectativa de un retorno concreto a

las condiciones del tiempo y proceso de
los origenes por la via de una periédi
ca apocalipsis césmica. En cambio, la.
concepcién cazadora, con sus deidades

omnipresentes y omniactuantes, supo
ne uu equilibrio mas o menos perma
nente entre el tiempo y cualidades de

los origenes y el del preseute; basado
en la prosecusién y circulacién de las
propiedades del primero en la persona
de la deidad animalistica.

Nos referiremos entonces en esta

parte del trabajo a constituciones miti

cas que tienen que ver con la primers.
de aquellas caracterizaciones. Vale de
cir, que se refieren a las modalidades

del presente y su destino, adscriptas
en términos de arquetipos de repeti
ci6n y reintegracién en el tiempo pri
mordial, concebido como retorno con
creto.

COSMOGONIA

Devenir del cosmos y del hombre,
ordenacién y potencia de los planos del
universo y apocalipsis escatolégicas,

IQ, Tiempo y deidad Dema constituyen una de las estructuras fundamentales en que se
plasma la intuicién de lo sagrado a. lo largo de la ldstoria religiosa do la l1uma.u.i.dad. La difu
si6n del término y la aclaracién rigurosa de sus conceptos, se debeu principalmente a Ad.
E. JENSEN, quien lo formul6 luego de sus investigaciones de campo de Melanesia. En torno a
ese tipo de nociones se configura la religiosidad de los agricultores mas antiguos, aunque,
asquemas en cierta medida semejautes, han sido hallados también en grupos de tradicion
l1ist6rico—cultural anterior a la agricultura —Warramunga y Ungariyin, entre otros—_ A
rliferencia de las doidades presentes y omniactuantes, predominantes mas bien en las
culturas da tradicién cazadora o pastoril; —d.ioses uranicos, seiores de los auimales, etc.
los dema existen y actfnan exelusivamente en el marco temporal de los origenes, en la mitica
época Dema, como la llaman los Mari.nd·ani.m de Nueva Guinea de quieues se generalizé 1a
denominacién; son precisamente las acciones y Ia muerte o trzmsformacién ejemplar de los
dema, acaecidas hacia el fin del tiempo mitico, los acontecimientos que para esas culturas
provocan la constitucién conereta de las propiedades del mundo comfm, y, cuya reiteracidn
ritual, asegura su prosecusién an hmci6n de los enlaces establecidos por el mito. Ver, JENSEN,
1966: cap. IV y V.

100 Nos referimos especifieamente a estructuras mitico-religiosas del tipo satisfecho por
teuméforos, héroes eivilizadores y personajes de los mitos a.ntropog6nieos.
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cepcién del mundo de los Tobas ; tauto
en la predominante cn otras épocas co
mo en la dcrivada ahora. de la influen

cia cristiana. E1 universo es pcrcibido
como un discurrir ciclico, cuyos perié
dicos transtrueques, sean ya "p0rque
las cosas sc agotan y entonces ticne que
cambiarse de vuelta" (P. Yorqui) o
sino por las culpas y pecados de los
hombres, vclan bastante la, nocién de

‘01·igen" en el scntido de comienzo
absoluto. La mayor parte de los infor
mantes, en efecto, no hacen alusién al

comienzo del mundo a partir de un
caos 0 realidad primordial, radicalmcn
te distinta, a la constituida més tardc

como cosmos, sino que se refieren di
rectamente a una. serie de catacljsmos

que lo afcctarou sucesivamcnte hasta
concluir en las circunstancias actualcs.

No obstante en algunas descripciones,
como en las transcriptas a continua

cién, puede reconocerse una nocién de
origen c011 la coimotaciéu mencionadaz

Belato nv 62

‘Ese cuento, do cuando Dios hizo de una
masa. esta tier1·a... ;Ca!; gque quién hace
de una masa a esta tierra, que quién compu
so esta tierral Que Dios Ia hizo asi como
es".

‘Y no hay nada entouces, al principio;
ni plantas ni pasto’

‘Primero se lxizo como una masa; se
agraudé en ol piso. Hasta ahora nosotros
estamos pisando este piso’

‘Cuand0 se machucé, la machueé Dios a
esta tierra, entcnces Dios la. dia vuelta"

‘gY quién la compusoi ;Ca, que yo digo
que Dios! "

*‘Se agrandé la masa. Cada vez més, cada
vez mas; cada vez mas grande hasta todo
el alre¢led0r" (P. Yorqui).

Relate n· 63

'Cunnclo empezaba, Dios agarré una masa
de tierra. Chiquitita como pelotn. era esa mu
sa de tierra; como un cascote era'

101 Ver supra relatos n° 74 a 77.
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"Y a. la masa esa, la hizo crecer Dios has
ta el tamaio de al10ra"

"Después, Dios cre6 también a Metzgosbé;
el primer hombre era ése"

‘Todo era. obscuro entonces. Después re
cién aparecieron sol, luna y estrellas; y el
Metzgoshé se djo cuenta que todo viene de
Dios".

‘Antes habia un poco de claridad. Pero
Metzgoshé apenas sentia el ruido de los ani
males y no los vcia; los sentia, pero sin po
tlerlos ver".

"A1 dia siguiente, una voz cerquita, de
Dios era esa voz, le mandé agarrarlos a esos
animales".

‘P81'0 no habia sol todavia. Metzgoshé
tanteé entonces, para no tropczar con la poca
claridad, y agarr6a0lg'rah, el Gallo. 01g’rah
le dijo que al segundo dia habria sol, que
venclria Nalah".

"Entonces, después se subio Nalah al cie
lo. Antes estaba todo 1.leno de humo, como
si fuera niebla" (A, Roldén).

La idea esencial en ambas narracio

nes, evidentemente, es que el mundo
ql1€ COHOCED, CII SUS OOITIIGDZOS 3.p€]1&S

una extension obscura, arida y vacia,

se genera a partir de una pequeia ma
sa de tierra, aplastada y hecha crecer
por K’ata hasta su tamaio actual. Pos
teriormente se originan hombres y ani
males, 0 mejor dicho descienden desde
el cielo, comienza a crecer la vegetacion
y la aparicién y ascenso del sol con
cluyen con el periodo inicial de obscu
ridad. Mas tarde, una serie de cata
clismos, sean por agua, fuego, hambre
y obscuridad y terremotos 0 trastoca
mientos del plano terrestre, provocan
la aniquilacién casi total de sucesivas
creaciones; cuya reconstruccién se
efectua segiin un esquema mas 0 me

nos semejante.
Se destacan asimismo en el relato

de Roldan los temas del antecesor, has
ta ahora desconocido en la narrativa

antropogonica toba aunque, como des-7
pués veremos 1**1, el mismo aparece Qt



relaciéu con un tema mesiénico de re

Ekute integracién, Y el de la época, de
obscuridad primordial. Dicho tema
ofrecc clams correlacioues, tunto cou
el ciclo cosmogénico peruauo como con
c1 de las culturas de agricultorcs ama
zénicos N2.

CATACLISMOS COSMOGONIGOS

La. ideologia. apocaliptica. peruama.

Sustentamos la opinién de una. in
fluencia directa de los conccptos apo
calipticos dc 1as altas culturas andinas

on la, cosmovisién toba 1*3. Sin negar
el papel quo lc pueda caber a las cul
turas do @icu1t0res medics eu la for
mu1aci611 de aquéllos, la carencia do
documentacién nos fuerza a comparar
nuestros materiales con los del Perni

iucéico, a los que seré conveniente on
tonces someter a una corta revision.

Entre los afnos 1939 a. 1948 José Im

belloni, el insigne americanista recien
temente desaparecido, dedicé una im
portante serie de monografias a recons
truir la ideologia cosmolégica de las
culturas conocidas como Protohistéri

cas o Altas Culturas, especialmente a
través de sus testimonios americanos.

Pese a las diferencias entre sus distin

tas versiones regionales, las conclusio

nes de Imbelloni revelan la profunda
unidad de filiacién de su cosmovisién,

extendida a todas las dimensiones de

la actividad cultural. Obviamente, no
es posible aqui describir en detalle los

caracteres de la Ideologia Templaria,
como también la bautizara Imbelloni.

Por eso creemos preferible una corta
introduccién a cargo del propio autor:

‘E1 resortc que ha permitido a estos pue
blos de eultura relativamente clevada, orga
nizar el coneepto del tiempo en un aparato de
rigurosa construccién, consiste en la idea de
las Edades del Mundo. Representan étas
unos cuantos periodos de duracién conveneio
nal, pero siempre concreta, que se suceden
u.uo al otro a partir del origen de la vida en
la. tierra, que fue el ‘Primer Amanecer’, has
ta el ‘Desvanecimiento Final'. Su nfimero es
fijo y vinculado a la mistica del pensamiento
tetractico. Se cuentan, en efecto, 4 Edades
que estain intimamente couexas con los 4
puntos cardinales, y su conjunto eronolégico
llena. el gran vacio del tiempo transcurrido;
ademas una quinta Edad, correlacionada eu
sentido espacial con la concepcion del centro,
es la Edad histérica que el pueblo respectivo
esta viviendo actua1mente... en la espera
del final definitivo" 164.

‘E1 universo-espacio se divide en tres pla
nos superpuestos, y cada uno de ellos en cua
tro sectores horizontales cuyos respeetivos
cantros son unidos por el mastil del mundo,
u l1orc6n principal. Carla uno de los cuatro
sectorcs representa un Oriente, cuya valencia
es determinada por una estaci6n del aio y
un elemento, un animal cardinal, una virtud,
una actividad y un dios. También el Centro
es un Oriente, con su propio valor cromatico,
su divinidad, etc. Tomando como ejemplo el
sistema de 1u1 pueblo que ann sobrevive en el
desierto de Arizona, el Zuni, vemos que el
circulo formado por el espacio horizontal se
divide en los siguientes sectores: I NORTE,
invierno, AIRE, grulla, AMARILLO, guerra;
H OETE, primavera, AGUA, coyote, AZUL,
caza; HI SUR, verano, FUEGO, tején, RO
JO, medicina; y, IV ESTE, otoio, TIERRA,
venado, BLANCO, magia’

162 Aunque no del todo bien conocida, también In cosinogonia peruana, mas que en un
acto inieial, liace recaer el peso del proceso generador en una serie de cataclismos que ter
minaron con sucesivas constituciones del orbe y creaciones de hombres; entre otros, las relacio
nes Betanzos (1880: 1-3), Santa, Cruz Pachacuti. (1950: 209-210) so refieren ademas a un
tiempo inicial de obscuridad, iutercalado entre la creacién y la aparicién de los astros.
El mismo motivo figura en las mitologias de los Apapocuva-Guarani (METBAUX, 1946c:
14-15) y de los Mbaya-Guarani (CAWGAN, 1954: cap. IH).

1*5 Aunque restringida a tematicas miticas particulares, la misma opinién fue susten
tutada anteriormente por PALAVECEN0 (19405245) y METRAUX (19465: 32), por ejemplo.

164 IMBELDCINI, 1943a: 159.
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"E1 Universo -tiempo se divide, igualmou
te con arreglo a la denominacién del mime
ro 4, on cuatro grandcs épocas 0 Edades del
Mundo, cada ima. do las cuale esti relacio
nada can un Oriente del espacio; se sucedie
ron una a otra en la. edstencia histérica, 0
—mej0r dicho— prehistéricu, porque en cadu
una vivi6 una, humanidad distinta, con sus
peculiares dioses y destinosg en cuanto a la
égocd de la. humanidad contemporénea, ella
forma la V Edad, vinculada con el Centro y
regida por los dioses actuales. El término
Sol... es el que indica. cada. una de estas
edades 0 periodos vitales sucesivos; los seres
que han lmbitado el suelo bajo su regencia
forman una misma. cosa con el sol que les
ha dado nacimiento, brindéndoles luego sus
tento y calor duxante el cic10 que cumplieron
en la 1:ier1·a" 105.

Por otro lado, la reconstruccién his

térica de las religiones antiguas. del
Peru plantea una serie de djficultades,
no del todo bien superadas hasta hoy.
Seria indispensable, para ubicar en
forma acorde las diversas fuentes, es
clarecer rigurosamente el aporte del
momento incéico sobre sus substratos

a11terio1·es, sean de altas culturas e in

clusive més antiguos, y, reciprocamen
te, establecer la intervenciéu de éstos

en la formacién de la 1·e1igi6n imperial.
En lo referente al tratamiento de los

mitos y relaciones cosmogénicas reco
piladas después de la conquista espa
iiola, a la obscuridad y concisién de los
materiales trasmitidos, caracteristica
de casi todos los cronistas hispanos 0
nativos, se aziade el problema mencio
nado anteriormente. Vale decir, como
conciliar las diferentes vemionee, sean
regionales 0 tematicas atendiendo a
que, en todo caso, no es enteramente

seguro que formen parte de una mis
ma arquitectura fimdamental.

Ai, las concepeiones del proceso cos

166 Iimmmour, 1956: 217.
100 Gncrum, 1943, t. I: 63-B5.
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mogonico y sus deidades responsables
y la de la. Doctrina de las Edades, no
parecen coincidir enteramente si toma

mos en cuenta separadamente, ya sean
las versiones mas comunes de la reli

gién del Incario, representadas por
Garcilaso I", los cronistas que, como
Poma de Ayala, Montesinos y Salinas
estan mas préximos a la cosmovisién

descripta por Imbelloni, o sino por
aquellos frailes y "extirpad0res de ido
lat1·ias" que durante el siglo XVII es
pccialmente estuvieron mas en contac

to con la religiosidad de las capas
populares de distintos lugares del
Peru —Arriaga, De la Calancha o
Francisco de Avila-. La lectura de

estos ultimos, quienes incluyen infor
macién mitico-religiosa de una calidad
tal que, comparada con los anteriores,
hay que ealificar de magistral, parece
sugerir que tanto o mas que el esque

ma temporal cuatripartito, hacian al
universo religioso relatos muy minu
ciosos sobre las andanzas de una dei

dad de tintes rnixtos 0 de su enviado

Pachacamac, Huaman siri o Cunira

ya Viracocha—, muchas de cuyas ac
tuaciones estan ligadas estrechamente
con los temas fundamentales de los mi

tos agrariosz origen de las plantas a
partir del cadéver despedazado de una
deidad, origen de la muerte y del sexo,
huevo cosmico, etc. Son precisamente

cstos personajes quienes ofrecen mais
semejanzas con los de los rnitos tobas
que estudiaremos.

Dejaremos de lado en consecuencia,
por incumplible en estos momentos, 



la via més correcta de comparar nues
t•@ muteriales con un esquema. inte
gral del 0 los sistcmas cosmogénicos
andincs. Nos limitaremos eutonces, por
una parte, a esbozar una secuencia de

los episodios miticos semejantes, tanto
eu los Andes como entre 10s Tobas del

Chaco; y, por la otra, a hacer hincapié

en la semejanza formal de temas y re
latos homélogos procedentes de ambos
lugares. Resta agregar, que en el pri
mer caso, complemcntaremos la infor
macién de los cronistas con relatos fol
kléricos en los que perduran los ras
tros de la antigua religiosidad.

CORRELACIONES COSMOGONICAS Y APOCALIPTICAS ENTRE LAS
MITOLOGIAS TOBA Y PERUANA

TEMA PERU IIRAFLDRES Ulm nlalns TOIAS

Creacién del Universo de una pequeiia
masa primordial

Periodo inicial de obscuridad

Existencia durante aquél de Q
vientes

Deidad que con figura d
fermo preiia. mégicamente una virgen y
es reconocido luego por su hijo

Actuaeiones demiurgicas de esa. deidad

Intervencién de esa deidad, t
figura de animal, en los prolegémenos
apocalipticos

Cataclismos causados por pecad0
riores, o por desconocer 0 desobedeeer a
esa deidad

Salvacién de un hombre 0 de

1'io grupo por accién de esa deidad

Conversion en animales de algunos seres
humanos, por salir antes de tiempo del
lugar 0 vehieulo preservado a la des
truccién

Cataelismo por agua

Cataclismo por fuegr

Cataelismo por obseuridad y hambre

Cataelismi por trastrueque de la tierra

Cataclismo por derrumbe del cielo

Cataclismo por terremotos

Espectativa de futures eataclismos

EH



Los relatos apocalipiicos
de Miraflores

E1 mimero de las destrucciones pe

riédicas que afectaron al universo en
otros tiempos, y que contiuuarén ha
ciéndolo cn el futuro, difierc scgmin
las versiones. Dado que el estado actual
dc esta manifestacién de la vieja, con
cepcién andjna, responde mis bien a
una nota de la actitud pesimista de la

conciencia grupal, evideueiable en el
auge de teméticas apocalipticas en las
predicaciomes de 10s Cultcs, que a la
preservacién de sus coutenidos teéricos

y espirituales origiuarios, dejaremos
de lado el problema de su reconstruc

cién critica a partir de 10s testimonios

conservados en la. cultura estudiada;
tarea que, por otra parte, escaparia a

10s lineamientos de nuestro trabajo. En
todas formas, la labor equivale a ini
ciar el rastro dc una de las fuentes

desde doude se ha ido constituyendo
la postura evasionista de los indigenas
en cuanto a la efectividad de la aceién

puramente humana. Podemos percibir
boy aquélla en multiples manifestaeio
nes respecto del cambio y la aceptacién

de valores occidentales fundados, en
forma opucsta, en la creencia en el
progreso lineal de un universo cuya se

guridad esta definitivamente fuera de
cuestién “".

Igualmente corresponde adelantar
desde ya dos caraeteristicas del cambio

estructural de la ideologia templaria,
luego del pasaje desde las altas cultu
ras y la fusién con el primitivo subs

trato cazador toba. En primer lugar,
en el ambito de las civilizaciones proto
histéricas, el esquema templario inte
gra unitariamente su particular intui

ci6n del tiempo y el espacio; la nocién
del universo como armazon compleja,
cualificada en forma diferente segfin
sus planos y regiones cardinales, se co
rrespoude ajustadamente con la Doc
trina de las Edades —c0mo la llamara

Imbel.loni— en la que cada Edad del
mundo se asocia preferentemente, en
tre otros elementos, con una determi

nada direccién del espacio; entre los
Tobas, si bien se conservan ambos cuer

pos de creencia, en especial el primero,
se ha perdido, por lo que sabemos, el
recuerdo de su unidad originaria. En
segundo término, en el plano de los
relatos miticos, los ciclos han sufrido
una disociacién en cierto sentido seme

jante; pese a que gran parte de los

episodios ha preservado cou sorpren
· dcnte fidelidad la trama de su modelo

107 Hacemos refcrenciu exclusivameute a las ideologias y creeucias mas comunes de las
capas de cultura blanca con las cuales los indios, en calidad de asalariaclos agricolas, entran
mas frecuentemente en contacto; tratase casi siempre de agricultores centroeuropeos, dc los
estratos mas pobres en sus paiscs de origen, y de sus descendientes recientes. La satisfac
cién cu bueua parte de los casos de sus anhelos de répirlo progrcso econémico, contribuyé
indudablemente a que rebicieran ulgunos esquemas culturalcs propios de los grupos medics
europeos, especialmente eu las versiones en auge a comienzos do siglo. Son muy comu
nes entre ellos las creencias en el progreso indefinido en todos los campos; las explicuciones
basadns eu un evolucionismo ingeuuo que, a su juicio, dcscriben y justifican la "inferiorid¤d"
do las cultures aborigenes; la afirnmcibn, sobre los mismos términos mecnnicistns, de un
sociallsmo difuso, mas animico que politico, restriugido en ese cnmpo al fomcuto de las
cooperativas do produccién, etc.
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dislocado en secuencias teméticas suel

fhg de cuya unidad 10s indigenas a ve
ces no se percptan claramemte. Asi por
cjemplo, el personaje de Tata Dios,
aquel del Creadcr oculto bajo la figu
ra dc un animal 0 siuo de un pordic
sero enfermc y sucio, actéa en difc

rentes relatos, 110 siempre explicita
mente vinculados a un mismo siclo en

las versiones tobas; aparcce iudistinta
memte, cn efecto, como la divinidad 0
su euviado en 10s relatos de 10s cata

clismos cosmogénicos, 0 sino, cumple
también el papal de guardian del eje
del universe, y en ese caso interviene
ademés en un mito sobre lcs origenes
del cultivo.

—EL CATACLISMO IGNEO

Belato n° 64

‘Cuand0 la tierra estaba lleua de hom

bres, habia llegado uu perro lleno de sarna
y suciedad, pero con una linda cara; cou una
barba como de mono. Lleno de barro y de
bichos, pero también con sarna, pero también
con mucha sarna, lleno de sarna'

'Y a eso perm no lo queria nadie. A lo
mejor train una peste ese perr0’

‘Un hombre, avisado por su hija, que pa
rece que sabia quien-era ese perro por aden
tro, lo 1la.m6. Lo cubrié con cariio con su
poncho; y le dijo que se queclara en su casa
només. Ya de uoche, se durmié el hombre
ese"---

"Esa misma noche nacié del perro uu
hombre hermoso y bien vestido. Y le dijo al
hombre bueno: —Levantate hijo; porque ma
iana. todos esos hombres se van a quemar;
{no dan lastima, n.i poca, para no que

marlosl "

‘ 3Qué es que era Dios ese petrol ’
"—Esa gente se va a quemar —dij0— pe

ro usted se va a haeer un pozo, y va a estar
adentro con toda su familia hasta que pase
el fuego. Ponga uu porongo afuera, y, ouau
do revieute, ya es que so te.rmi.n6 el fuego
entonces. Pero no hay que salir pronto, por
que si se apura se va a salir cambiado en
bicho".

'Un dia aguantan. Pero tres, tres dias

tienen que esperar; y no hay que salir en
los tres dias".

‘ ;Claro!, alguno no hizo caso y sa1i6 an
tes. Ese hombre que salié, miraba alrededor;
y al ratito {de golpel, gcomo un viento!, sa
116 hécho oso ese hombre"

‘Y después, salié una chica a mirar otra

vez; y al ratito, como el otro, ;sa1i6 gua- "suncho esa chica!

"Al rato sa1i6 otro hombre; y miraba ese
hombre. Pero Dios habia dicho que no se
vive de vuelta como hombre hasta pasar 10s
tres dias. {Y de repente, de él, de ese hom
bre, sa1i6 un xuri"

‘Y cuando salieron los que queclaron, al
pasar los tres dias, la tierra estaba muy pe
lada; como cuarido antes pasé el agua; pero
llena de carboues"

' Esta gente empezé, y fue eada vez con
mas cria; cada aio con otra cria mas. Hasta
que asi se form6 la gente otra vez’

‘Mujer es la Madre de los Guasunchos;
salié también de la cueva esa. ;Mujer era,
nacida mujer, no era guasuneho! Pero cuan
do cay6 el fuego ese, se desobedecié; por eso
se cambi6".

‘Xuri, ehancho gargantilla, guasuncho;
todos esos son asi por no obedecer al hombre
ese. Todos esos son de Ia misma fami.lia"

'Por eso hay una Madre de los Guasun
ehos, Parece persona ésa: eara blanca, tetas...
gpero abajof, gpuro guasuneho! "

‘Si Dios no dice asi, no habria de estos
bichos hasta ahora. Brotaron de las personas,
pero son de otra clase ahora; por eso hasta
ahora hay todos esos bichos’

‘Cuand0 no habia ni plantas ni nada.
;Claro!, cuando ya pasé ese fuego no habia
nada".

‘ ;Claro!, Ade dénde salen estas plantasié
Una Madre de los Pajaritos lloraba porque
estaba este piso limpio, y no habia donde
meterse. ;Ca!, siempre llora la Madre de un
pajarito que siernpre vive en el pasta; el
Poeoleh, que le dicen; y que siempre tiene
que escarbar cuando quiere tierra blandita"

‘Y a Dios le din lastima el canto de la

Madre de Pocoleh. Y escarbando la tierra, la
Madre sacé un pedacito de raiz verde, que
parecia. recién cortado. Y Dios le dijo que lo
sembrara; lo habia puesto antes, pero no le
habia avisado".

‘Dios le dijo entonces: —Sembral0, que
asi va a. erecer otra vez el pasto que se que
m6".

‘Y entunccs sali6 otra vez el pasta. Va
creciendo; creciendo asi, hasta llegar a los
arboles grandes’

‘Pas6 el_ fuego. Y después 11en6 al mundo
con los animales el mismo Dios; el mismo
Dios los inandé. Ya estaban en el mundo los

—que antes salieron de la eueva"

‘Los que después mandé Dios de arriba,
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era eso cuuudo ya estaba el mundo lleuo de
animales. De arriba mand6 a las vucas, las
nvejas, los burros y los caballos" (P.
Yorqui).

Versiones més 0 mcnos similares

fucrou trasmitidas por otros investiga
dores. Pulavccino eu 19641** publicé

un conjunto de mitos chaquenses refe
ridos exclusivamente a 10s cataclismos

cosmogénicos, cousignaudo indistiuta
meute versiones tobas y matacas; tres
de 10s términos de la, secuemcia, temé

tica discriminadu por el autor —agua,

fuego y ti11ieb1as— concuerdau con la
nuestra; eu cambio su cuarta eausa
—derrumbe de la béveda celeste— di

fiere del tema dc la iuversién del plano

terrestre, y Ia emergeneia consiguiente
de los muertos, uuotada en Miraflores;

es de notar, en ese trabajo, la estructu

ra muy diferente de los relatos tobas

y matacos sobre el cataclismo igneo y

la concordaucia de 10s primeros con el
relato de Mi1·a.f101·es. Anteriormeute,
Lehmann Nitsche W anoté una versién

um tanto diferente: aparte de no men
cionar las causas del fuego universal ni
la intervencién de la deidad con figure
de animal 0 pordiosero, incluye un epi
sodio inicial en e1 cual algunos perso

najes escapan ul cielo al comenzar el
incendio y originan alli diferentes.
eonstelaeiones; e1 tema de 10s seres s0
terrados y su posterior conversion en

168 Psravrzcnro, 1964;,
100 Lmznru Nrrscnz, 1925: 195-196.
170 Mmnux, 1946b: 33-34 y 1967: 146.
171 Oouo, 1956, t. III: 346.

animales a excepcién de uno, es seme
jante al nuestro; sigue finalmente una
variante muy simplificada del mito de
origen de las mujeres, en la cual una
solamente desciende desde el cielo y
forma pareja con el hombre librado del
fuego. En eambio 10s mitos anotados
por Métruux "° con el nombre de E1
Gran Fuego, escapan por completo a
los lineamientos de las versiones ante

mores.

En cambio, los relatos peruanos de
la catéstrofe ignea son muy escasos y

parcos; en ese sentido, son los menos
aptcs para ser comparados. Apenas la
menciona Cobo "1 como causa de una

probable destruceién del mundo. Por
el contrario, Molina, Betanzos y A.
Oliva transmiten pequenos relatos, se

guramente fragmentos de desarrollos
mas completos, coincidentes en algunos
rasgos generales con el nuestrol

EL CATACLISMO DILU VIAL

Belato n° 65

‘Cuando empezaba a no creer esa gente
en la palabra de Dios, apareeié entre ellos
una garza. 5Que quién sabe de dénde veudra
esa ga1·zaI"

‘La garza lo avisé a un hombre; y el
hombre empezé a cortar un palo borracho
para hacer una canon"

‘ Pero todos los otros inclios querian ma
tarla. Saltaba la garza, y asi cuerpeé a los
golpes hasta que pudo ecapar"

172 Brrrnwos (1880: 5-6): "Y como viesen al Viraeocha, no lo couocieudo, dicen que
se veniau a él con sus armas todos juntos a le matar, y que él, como los viese vonir u.nsi,_

fueo del ciel

entendiendo a lo que venian luego improviso hizo que cayese go que vini _ quemando una cordillera de un cerro hacia do los iudios estabnn". MOLINA (1959: 17): WPES:
no haber cumplido sus muudamientos. . . dicen que bajo fuego del cielo y quemé gran parte
dellos, que los que iban huyendo se couvirtieron en piedras". E1 relato de A. OLWA (1895:
25) es similar u. los unteriores.
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deutro esa gurzu. La garzn lmbia sido la se
@ da que ostaba por cambinrsc otra vez el
muiaw,

‘A1 primer hombre, lu garza so lo auun
ci6 en sueio. Entouces después le dijo a. 10s
otros que hubia que hwcer una canoa de palo
bormcho y otra. més; con un cuerc de vuca
cnn una armazéu adentrn; y que cuando em
pozara u Hover, lmbia. que meterse en las
cauoas".

"Empez6 a. llover esa tarde, gy todavia
més llovia. esa uochel Se levanta otra. vez el

agua esa uoche".
‘Entonces se levanta, la, canoe. hecha por

el honinbre".

‘E1 resto de In gente sube arriba de los
techos, sube arriba. de las plautas. Pero des
pués van a caerse y ahogarse; gy van a. flo
tar como porougosl ; pero después, después de
ahogudos".

'La cunoa sube y sube, y a los cuatro dias
ya no se le ve més. Y sube y sube, hasta
que se topé can el cielo le canon'

‘Pe1·o no pasabau hambre ésos, porque
i llevabau came cocida estos hombres; una, ca.

noa lleue can came cocida, y otra. cou la
familia".

‘Asi tocaron el cielo las canoes. Dios les

dijo entouces a ese hombrs y su fumilia que
no se asustaran, que no iba. a pasarles nada
a ellos; pero, que cuando bajarau, debian
esperar que se secara. la tierra antes de sa
Iir de la cau¤a’

‘La tierra, cuando volvierau, estaria to

davia como una masa humeda, blandita; co- "
mo can medic metro de agua todavia,

'A los tres dias bajé la canoa, y el vierfto
la movia del Norte al Sur. Eu la cauoa esta

ban el hombre y su fami.lia"
‘Qued6 fija la canoa eu la tierra; y Dios

los dijo que no se bajarau, que se quedaran
otros tres dies. Porque si no, no podrian salir
de vuelta con figura humana"

‘Todos los demés hombres, todos los de
autes, estaban muertos; hiuchados y flotan·
do como porongos estabau todos esos hom
bres.-’!" ya se paso wa geute, porque se
murierou todos".

‘Eut0nces ese hombre se quedé un tiempo
en la canoa; unos dias, esperanrlo que se
hieiera dura. otra vez la tierra. Y el Dios los

vigilaba".
‘Entonces, cuando se paso toda esa agua,

adonde se quedaron, ni plantas habia" (P.
Yorqui).

Belato ¤° 66

‘A11tes ers limpio y sin pasta; y el Dios
una vez mu.nd6 uu diluvio".

113 L@nm Nrrscxz, 1925: 197-198,
114 Pauvzcmo, 1964: 285-286.

"La gran lluvia de agua, pura agua era
ésa, vino una sola vez’

'La misma lluvia, luego de la creciente,
lnizo bajar a los primeros animales desde el
cielo".

‘Un paisano, que ya se perdié también el
nombre de ése; con mujer, hija e hijo, obe
decio la orden de Dios’

‘Hizo u.na canon para él y Ia familia mn
un trouco".

‘Y cuando subié con el agua, llegé con la
canoa hasta el cielo’

‘Los mas antiguos, los otros paisanos de
ese hombre, murieron todos’

‘Cuando baj6 el hombre, Dios ya le ba
bia enseiado arriba de lo que tenia que ha
cer después".

‘Mat6 Dios a los demas, porque los pri
meros Tobas se habian desobedecido sus pa
1abras".

‘Por eso hasta abora nos dej6 asi; de
tan pobres y abandonados el Dios. Dios les
habia ordenado trabajar, crur y no matar
los bichos. Y los Tobas le desobedecieron"

‘Un pajarito chiquititc, Pocoleh que le
Raman; que vive debajo del pasto; escarbé
una raaeita de debajo de la tierra y la. sem
br6. De ahi, de vuelta, es que sa1i6 el pasto"

‘Entonces, los animalitos vinieron después.
Después de la gran lluvia, vi.uo otra lluvia
que trajo los an-imales desde el eielo" ('A.
Rcldan).

Lehmann Nitsche *73 v Palavecino 17*

publican algunas versiones muy seme
jantes a las anteriores. Haciendo a un
lado la primera de las de Lehmann
Nitsche, proveniente de un criollo de
La Rioja y que no especifica quiénes
fueron realmente sus informantes, la.

segunda, a mas de 43 aios de diferen
cia de las que ahora publicamos, testi
monia una fidelidad sorprendente en

Ia. preservacién de la estructura te
matica.

Aparte del mitologema de la trans
formacién en animales por desobedien
cia a la deidad, conocido también en
otras areas aledaias, como en el Ciclo
de Dohit de los Mosetene del Oriente
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boliviauo 175, cn las culturas audinas el

diluvio figura entre 10s` motivos de com
mocién apocaliptica més comuues.
Ateudiendo al csquema del mito dilu
vial y a la calidad de 1a,s versiones,
propoudriamos clasificar provis 0 ria
mente eu dos grupos las fuentes pe
ruanas que 10 tratan. En el primero
incluiriamos aquellos cronjstas —M01i
na, Betanzos, Garcilaso, A. Oliva., Sar

miento de Gamboa, entre 0tr0s— que
preferentemente se preocuparon del
Ciclo de Viracocha, tipico sobre todo
en e1 sur del Peru; por las razones que
sea, casi siempre trasmiten algunos
fragmentos mutilados 0 muy esquemé

ticos de un mismo 0 parecido ciclo mi
tico, dificil por 10 tanto de reintegrar
sobre esa, base en su totalidad. El se

gundo grupo comprenderia los relatos
procedentes casi siempre del centro y
norte del Peru; ya. sean los de los cro
nistas, recogidos especialmente duran
te el siglo XVII —L6pez de Gomara y
F. de Avila, por ejempl0—, como asi
también 10s cuentos populares vigentes
hasta la actualidad; en general se tra
ta en este caso de ciclos més completos
e integrados, muehos de cuyos episo
dios muestran coincideneias muy fuer
tes con las versiones tobas; no sola

mente con las diluviales, sino en espe
cial con 10 anterior del Cataelismo

Igneo. Veamos entonees la versién de
Francisco de Avila:

‘Habia un pueblo llammlo Huayquihusa...
rlonde eu aquellos momentos los vecinos esta
ban celebmndo uno. gran fiesta y bebiendo
en cuntidad. Mientras ellos se festejaban Ile
g6 alli Paryacaca y se senté en un rincén
apartado de ellos, como un mendigo, y mien

115 M1.·1·¤.Aux, 1946c: 14-15.
176 F. DE AVILA, 1942: 331-332.
111 Monnu, 1959: 10-11.

tras estuvo scntado ninguno le ofrecié de be
ber. Y asi permanecié durante todo el dia,
hasta que una mujer de aquel pueblo, ex
c1am6: —;Ay, pobre de mil; gpero nadie se
aeuerda de este pobrei, y trayendo ehicha
en una calabaza muy grande le d.io a be
ber. Entonces Paryacaca le dijo: —Herma
na, bas sido muy buena conmigo al darme
esta chicha, Dentro de cinco dias veras algo
en este pueblo; ten cuidado, pues, que en
aquel dia no te quedes aqui, sino marcha lo
mus lejos que puedas, no sea que por equi
vocacién te mate a ti y a tus hijos. Asi ha
bl6 a la mujer y le aconsejé ademus que no
dijese ni una palabra de lo que.habia oido,
porque sino la mataria. Entonces la mujer,
con sus hijos y parientes, autes de los cinco
dias se march6 del pueblo, y, mientras sus
conveeinos, sin ninguna preocupacion, auda
ban de francachela en francachela. Y Parya
caca se subi6 a1 monte que esta encima de
Huaruchiri. . . En aquel monte, pues, empezé
Paryacaca a ecbar una inmensa lluvia y des
pués empezé a caer un granizo amarillo y
rojo, que arrastr6 a todos aquellos hombres
al mar, sin perdonar a ninguno"176.

El Ciclo de Viracocha, de cuyas se
mejanzas y diferencias con el del Cen
tro de Peru no viene al caso extender

nos ahora, conserva no obstante el te

ma del vehiculo de salvaoién —canoa,
cueva subterranea, etc.- utilizado du
rante el lapso apocalipticoz

‘En la vida de Manco Capac, que fue el
primer Inca de donde empezarou a jactarse
y llamarse hijos del Sol, y a tenor principio
la idolatria y adoracién del Sol, y tuvieron
gran noticia del diluvio; y dieen que en él
perecieron todas las gentes y todas las cosas
creadas, de tal mauera que las aguas subie
ron sobre los mus altos cerros que en el mun
do habian, y que no quedé cosa viva, excepto
un bombre y una muje1·, que quedaron en
una caja de un tambor" 177.

En atencién a su actualidad y a la

preservaeién del tema de la pérdida de
la identidad por desobedecer a la dei
dad, incluimos dos relatos populares de
Peru y México extraidos de uno de los
trabajos de Imbelloni:



"Uu¤, vez bujé Dios a la ticrra. Llnmé a
Q puorta de mm casa. Siu abrir le gritarouz
—H‘uora. suciol Eutouces Dios sigulé su cu
mino. A poco 1.lam6 a otra puerta; vivian alli
dos pobres viejecitos que a esa hora prepa
raban su comida. eu mm ollita. dc barro. La

comida era tan escasa que apeuas alcanzuba
para una persona. Entonces Dios puso In ma
no sobre la. ollita y la nomida aumenté, y de
ella comieron 10s tres. Cuando termiuarou di

ju Dios —Vamos, E1 viejito antes de salir
sacé de su casa uu tambcr. Subieron un ce

rro. Los viejitos caminaban por dalante. Dios
por detrés. A1 cabo de un rata Dios pidié al
vicjito su tambor. Eutonces dijo Dios —N0
vayan a volver la cara, y o1t6 el tambcr.
El tambor rodaba snnundc, souando cada vez
mas fucrte. Los vie§it0s volvierou la cara
y quedarou convcrtidos en piedm blauca. E1
tambor rodaba, rodaba, hasta que 1leg6 al
pueblo y rcventé. De él salié tanta. agua, quc
ancgé los campus, las casas, hasta convertir
cl pueblo en una Iaguua" 178.

"E.l viejito dejé a. uu hombre eu el mun
do; le dijo: —Hijo, ahora. no es posible tra
bajar, porque va a acabar el mundo. Luego
afnadiéz —Siembra una semilla de palo de
cedro y maiaua mismo busea un carpiutero
que haga una canoa, grande con su tapa y
entra can toda tu familia y tépate’

"En una, sola noche crecié el palo, hacia
ruido como viento. Se hizo la canoa, como lo
mandara el viejito"

"Y a medianochc reventé un aguacero.
Y se quedé la canoa en medic del agua, su
biendo hasta el cielo. Se perdié la tierra y
el mundo".

"Ya dcspués se bajé el agua y se secé la
tierra. Habia otra gente nucva. E1 viejito
formé otra gente nueva"

"E1 bombre de la canoa se bajé, el vieji
to le mandé que no hiciera lumbre, pero el
hombre prendié fuego. E1 viejito vic el humo
desde gl cielo y baj6 a ver quien lo habia
encendido (para cocer el pescado) '

"-|,Que no te dije que no hicieras lu.m
brel Y tu vas a quedar en ejemplo para Ia
otra gcnte nueva."

Pbrque habia hecbo mal Ie pegé en la
frente. Entonces le transformé en mono, le
cambié la cara en la asentadera y ésta salié
por la cara"170.

Creemos que no es del caso iusistir
en la estrecha correlacién formal entre

las versiones de Miraflores de los ca

taclismos y las extendidas a todo 10
large del area. andina.

EL CATACLISMO POR

TINIEBLAS Y HAMBRE

Belato nv 67

"Pas6 en esta tierra otra destruccién. Otra

destruccién en un tiempo eu. el que no se
veia el sol".

"Y ahora se muere otra vez la gente"
"Y busca para comer y no hay. Y esa

misma gente se come entre ella; porque no
hay sol, y por eso no hay otra cosa para
comer".

"L0s que se aguantaron cl hambre se sal
varon. No eonocen al Dios esas gentes ; pero
él les hizo aguantar el hambre"

"Andaban como borrachos de hambre, pe
ro él lcs puso el poder para aguantarla"

"Dios les dijo: —|Vos vas a andar asi,
hasta que vos alcancés la vida que vos bus
cas! ".

"El sol entonces se habia ido; se habia
tapado alla abjo y todo qued6 obscuro, todo
qued6 como si fuera una niebla. lo que habia
venido. Alla abajo se quedé el sol por u.nos
dias".

"No se sabe pcrque pas6 eso. Dios lo habia
dispuesto asi"

"Eso era, porque cuando esta lleno de
gente, entonces tiene que cambiarse el mu.u—
do. Cambiarse para hacerlo ralo. Para sal
varlo otra vez al mundo este" (P. Yorqui).

El relato se incluye entre los mas
conocidos de 1a narrativa toba. Fue

notado ya por Métraux 1°° que su pre
sencia confirma una vez mas la pre
suucién de una irradiacién de las cos

mogonias andinas en e1 Chaco. Palave
cino m, hace publicas una serie de
versiones mas extensas y vivaces que
la nuestra; las procedentes de 10s To
bas confirman los episodios del caniba
lismo y hambre consiguiente, y afiaden
otro referente a la aparicién del alga

178 Iusamxzrm, 1943b: 97-98 (de una versién recogida por JIMINEZ Bonn).
179 Imnannom, 1943b: 99-100 (de una version de W. LEHHANN).
180 Mtmuux, 19461:: 31-33.
181 PALAVECINO, 1964: 289-292.
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1·r0b0 en la fiualizacién de la época dc
obscuridad; rcsulta importaute desta
car, a fin de subrayar la identidad te
mética comin de casi todos los relatos

apocalipticos, que los trasmitidos por
Palavccino tambiéu iucluyen e1 episo
dio de la convcrsién eu unimales de

seras humanos, a cousecuemcia de al

gfm incidente durante la época. dc ti
nieblas.

S011 fécilcs dc notar algumas corre
laciones con las fuentes peruanas. Asi
por ejemplc, Cobo1”, informa. de la.

creencia en una gran hambruna que
concluiria con la humanidad en una

época préxima. Més cxplicitos todavia,
Moutesinos H3 y Avila 1“ dan cuenta
dc un couocido mito scgnin el cual, em
1m tiempo el sol perrnanecié oculto du
rante ciuco dias; los Tobas en cambio
no comservau el episodic dc la matanza

de los hombres ejecutada por los ani
males y enseres domésticos, rebelados

durante la época de obscuridad; no
obstante, como bien lo recalcara Mé

traux I", el tema fue también registra
do en el Chaco en la mitologia heroica
de los Chiriguanos.

Resulta importante en otro sentido,
hacer notar lu posible dimension reli

giosa del hambre en la cultura toba,
la cual indudablemente juega un papel
importante en el mito anterior. Sin du

cla, la debilidad de su aparato mate
rial en los momentos anteriores y pos
tefiorcs a1 Complejo Ecuestre, convir
tié la penuria de alimentos en un hecho

182 Oom, 1956, t. III: 346.
188 Mcurzsims, 1957: 34.
184 F. nm Avim, 1942: 321.
185 Mmnsux, 1946b: 32-33.
186 (bmmu, 1967: 110.
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habitual, especialmente en los meses

invernales; pero, y ello es relevante,
seguramente derivaron la misma en

verdaderas técnicas de éccesis; recor
demos al respecto la resistencia al ham

bre demostrada por algunos miembros
de un grupo perdido en el monte,
episodio relatado en un trabajo ante

ls"
rior , como circunstancia que permi
ti6 luego su acceso a la condici6n sha

manica. Desde este angulo, el tema del
hambre en el mito andino, concordaria
con una tradieién de ritualizacion

de ese tipo de experiencias especifi
08.lIl€DlZE cazadora.

EL CATACLISMO POR

TRANSTOCAMIENTO DEL

PLANO TERRESTRE

Belato nv 68

‘Cuando se para uno, cuando se muere, ya
es que se quedé su carne adentro de la. tie
rra".

"Dios tiene que saber entonces de él; y
es asi como si ese hombre fuera nacido otra

vez. Es que los muertos han nacido otrh
vez".

"Y ahi dentro de la tierra, se levantan
como si no hubiera pasado nada, gVivos, vi
vos otra vezl "

‘Y la muerte lleva a los vivos abajo:
—[,P0l' qué no venis, que aca adentro hay un
lindo trabajoi Pero al que se lo dice, ése ya
es otro, otra cosa; ya se muri6 ése, ya se
cambi6 en otra cosa ése'

"Después, cuando Dios dice que si, que
ya entonces sea asi eso, salen; salen esas
gentes. Porque Dios dice: —|A lovantarse
esos muertos aho1·al’

‘Po1·que ése es el castigo de Dios: como
el agua, como el fuego'

‘ Y es que se va a dar vuelta la tierra en
tonces. Y van a salir afuera los muertos, y
van a morir entonces aquellos que estan arri



ba; y van a volver a vivir los que ahora es

$11 muert¤s’ "
Y ya saben todo esta los que se murie

ron a11tes".

"Yo acé también lo creo ahora; pero,
ime nsustol " (P. Yorqui).

Relato muy semejuntes hemos re
cogido también dc labios de otros indi
genas. Subyacen en los mismos ideas
muy importantes cn torno a la concep
ci611 cultural de la muerte y la condi
ci611 humane, sobre 10s cuales ya nos
hemos extendido. Respecto a. su dimen
si6n estrictamente apocaliptica, es ca
ractcristico de estas narracioncs, com
paradas con las anteriores, la ausencia
del episodic de la deidad disfrazada y
desconocida por los hombres. También
el tema del retorno de los mucrtos,

pagalela 0 subsiguiente a la, aniquila
cién de una edad césmica, se vcrifica.

en las fuentes peruanas H"; aunque en
razén de su gran difusién y de la. falta
de investigaciones mas espccializadas,
no suponcmos que en este caso se deri
ve necesariamente de aquéllas. Recor
demos ademés, que la misma profecia
fue uno de los temas de las predicacio
nes que prepararon la revuelta de
1924 I", no haciendo entonces sino re
integrar en un nuevo esquema religio
so, ahora activo y en funcién de justi

ficar la rebelién abierta, uno de los
motivos mas enraizados en la cosmo

mv1si6n arcaiea

SIGNIFICACION Y SINCRESIS

EN LOS MITOS APOCALIPTICOS

El esquema de las narraciones apoca
liptieas es bastante semejante, en es
pecial, el de los tres primeros tipos que
trataramos. Vale decir, la condicion

pecaminosa en que ha caido una deter
minada creacién o generacién de la
humanidad, es expresada en el mito en
el desconocimiento de la figura, pre
sencia o palabra de una deidad; la
misma se presenta siempre bajo una

apariencia muy humilde o insignifican
te; son equivalentes en los distintos re
latos del ciclo, el perro sarnoso, la gar
za y el anciano andrajoso y enfermo
como sus figuraciones principales. So
lamente un hombre y su familia, o en
otro relato el mismo Metzgoshé “°, el
Antecesor en las reelaboraciones sin

créticas, la acogen bondadosamente;
unicamente ellos son a quienes la dei
dad anuncia la préxima destruccién y
les confia los medios para salvarse.

197 Uno de los pocos cronistas que se inclina negativameute acerea de las ereencias pe
ruanas en el retorno de los muertos es el Padre Cobo (1956: 355). En sentido contrario, se
pronuncian afirmativamente , entre otros, Bus VALER.4 (1950: 148), F. DE SAN·rn.LAN
(1950: 61), Gncrnso (t. I: 80-81), etc.

189 Ver nota 7.

IU '1`enemos en ello una excelente ejemplifieacién del acierto de algunas ideas de BAS
Tmz (1961: 275-299), aeerca. de los prerrequisitos indispensables para. la emergencia de una
respuesta mesiénica. Como puntualizn el autor, frente a algunas postures de la. antropologia
norteumericana, la formulacién mesidnica, si bien cs posibilitada, no surge ineludiblernente del
conflicto intercultural o de le sumisién yfrustracién de uno de los grupos en contacto. Antes
bien, es indispensable que el nucleo miticn preeristente del grupo oprimido incluya noeiones
y figurneiones, capsces por su sentido de servir de asidero a la reestructuraciéu de la reli
giosidad en términos mesiénicos; entiéndase, por su previo contenido del sentido y no por
su simple esquemn formal.

190 Ver Relato n° 76. El mismo incluye el tema de la inmersién en el piso subterrxineo
al que se alude mais abajo.
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pequcio pajarito, 0 més correctamentc
su Madre, escarba dc la tierra a{u1 des

nuda Ia simiente de la pri.rne1·a vegeta
cién y la siembra; y, poco a poco, cl
mundo vuelve a reingresar cn sus com
dicioncs de siempre.

Pertcnecc asimismo al esqucma de

los rclatos del género, el episodio de la

prescripcién de un periodo de perma
nencia en el sitio 0 vehiculo de salva

ci6n una vez finalizada la accién apo
caliptica, 0011 la consiguiente transfor
maeién en animales de aquellos que la
violen 1*1. Algunos de sus detalles, tal
vez, nos permitan aclarar algo mas, el

sentido de ese lapso de prohibicién que,
como tiempo en el cual vuelve a cons

tituirse nuevamente el universo, pudie
ra entroncar en esencia con el de la

sequedad inicial de los mitos cosmo
génicos. Efeetivamente, durante su
transcurso, tanto las garantias de la

individuacién como las de la arquitec
tura césmiea, sino totalmente suspen
didas pareeen subsistir precariamente
al menos; los seres humanos pueden
transmutarse en otras especies, y, co
rrelativamente, las capas del mundo se
confunden en el seno de la hecatombe.

En esta perspectiva nos parecen equi
valentes dos episodios distintos de las

versiones de Yorqui y Gémez de las
catéstrofes ignea y diluvial: la trans

formaeién en animal, en una, corres
ponderia con la inmersién en el piso
subterraneo, en la otra. Ahora bien,
si tenemos en cuenta las homolcgias
entre la constitucién estratificada del

universo, la nocién cultural de Ia con

dicién humana y las clasificaciones del
orbe animal, en que la. identidad de
las respectivas especies se liga. en cada
caso con una determinada regién del
espacio, no podemos dejar de lado el
posible enlace, en la trama del mito,
entre la abolicién temporaria de la.
diferenciacién de los planos césmicos,
por una parte, y la pérdida de la es

pecificidad humana de los que aban
donan antes de tiempo el reducto de
salvacién seiialado por la deidad. Este
se erige asi en un verdadero microcos

mos donde, al preservarse lo humano

en su identidad esencial, se asegura la
prosecucién de su existencia histérica,
una vez purificada y devuelta, a sus
cauces normativos luego de cada. des
truccion del mundo.

Es de destacar por otra parte la.
transformacién, obligada forzosamen

te por el tranvase hacia. otro tipo de
horizonte mitico, de la actitud de la
visi6n cazadora ante los animales. Se

incerta en los imitos la noeién de al

gunos Padres de las especies, pero, e1
origen de los animales, a excepcién del
curioso caso de los domésticos donde

se mantiene (Relato n° 64), escapa a
los lineamientos de la cosmovisién mais

antigua. En los mitos presuntivamente

mas filiados con la rn.isma, hombres y
animales deseienden desde el cielo; su

origen comun es ratificado por rela
ciones solidarias durante el tiempo mi
tico, apuntaladas por la indistincién
de figura que caracteriza todas las

especies; asimismo, el drama de la di
ferenciacién los alcanza a todos como

1 En las versiones andinas, es mucho mas comfm el tema de la conversién en piedras
que en nmmales, como castigo de lu desobediencia a la deidad.
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coparticipcs por igual. En cambio, en
T9 cosmovisiéu més reciente, si bien
persiste min el recuerdo de la homo
geneidad primordial de lo viviente,
anterior a la mutacién césmica, el uni
verso animal luego de acaecida, es
homologado a los términos de uu sector
frustrado 0 relegado de la realidad; no
sabemos si el nexo entre la desobedien

cia y el castigo es en verdad tan directo
como lo sugiere e1 mito, o, en otro sen
tido, dicha valoracién de los animales
viene a testimoniar también, en un ni
ve1 mucho més inmediato a la existen

cia, la fuerte temibilidad que siempre
acompaia la idea de la deidad del cie
lo. En todas formas, llama la atencién

que aparentemente estos mitos no ten
gan correlatos en el plano de los ritos
y costumbres de caza; ello pudiera ex

plicarse, tal vez, atendiendo a su ori
gen exégeno, que al no desplazar to
talmente las pautas mas antiguas de
relacién con los animales, ha permiti
do que siguieran emnarcadas en Ia. tra
dieién anterior, y mas integrada, del
Senor de los Animales.

En tal forma, entre los hombres y
los demés seres se va delineando una

doble dicotomia bastante profunda: la
que_.sub1·aya el mito y 1a que con ella
pueda. producir la perduracién de con
cepciones mas antiguas. La ruptura
parcial de las estructuras cognitivas y
valorativas del cuiio cultural funda

mental, implicada. por la primera, po
siblemente tenga algo que ver con la.
incerteza de sus patrones de relacién,
con la actitud ambigua de 10s indige
nas ante la realidad. En otras épocas,

102 Ver nota 159.

la debilitacién de la vision cazadora,

paradéjieamente puede que facilitara
la asimilacién del complejo ecuestre,
y, consiguientemente, la organizacién
de un aparato econémico-social mas
rigiclo y con fuerte orientaeién militar.
Hoy en dia, la complejidad revelada
por el horizonte mitico en virtud de
sus multiples fuentes de integracién,
nos permite mayor conciencia acerca
de que la penetracién occidental tran
sita por sobre una rica historia cultu
ral, a la cual se superpone indudable
mente como el factor mas emocionan

te, pero no el finico de los que han mo
delado el caracter actual de los Tobas

y su cultura.
Por otro lado, precisando algo mas

la estructura fenomenolégica de esas
entidades mitico-religiosas, no podemos
dejar de traer a. colacién los rasgos
marcadamente "dema" l" de los per

sonajes y temporalidad propios de los
mitos apocalipticos. Las narraciones,
en efecto, aluden en todos los casos a
un periodo primigenio durante el cual
el mundo plasm6 su fisionomia del pre
sente; no importa, a nuestro entender,
su recurrencia ciclica, ya que no varia
la trama esencial del desarrollo suce

sivamente desplegado en cada caso. La
mayor parte de los personajes, inclu
yendo en cierta medida a la deidad dcl
cielo, dada su relativa ociosidad fuera
de las épocas de transtorno césmico,
no son divinidades omnipresentes —c0

mo las animalisticas— sino que su ac
tuacién se limita exclusivamente a ese

periodo; en forma mais estricta, y mas
de acuerdo afm con su caracter de de
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mas, a los Iapsos fimalcs del mismo. En
funcién de aquellos actos es cxplicada
la constitucién de determinados fcn6

menos y relaciones fuudamcntales, co
mo la difercnciacién de hombres y ani
males 0 la apariciéu de la vegctacién
cuyo autor, Boleh 0 Pocolch, es tambiéu

el portador dc normas culturales y bie
nes técnicos. Dcbemos recalcar asimis

mo, que la indistincién de figura. de
10s personajes del tiempo mitico ante

rior a Ia catéstrofe 0, lo cual es equiva
lente, la acentuacién del episodio de 1a

emergcncia de las distintas especies y,
sobre todo, la inclusion de sus motivos

bajo el concepto de una ruptura dra
mética del orden més antiguo, consti
tuyen notas esenciales de la, n0ci6n de
Dema.

En resumen, crcemos posible dese

char definitivamentc la. sospecha que
la narrativa, apocaliptica actual, sobre
la que mas tarde volveremos, resultara
solamente de recientes influencias cris

tianas. Recordemos por un lado que el
ciclo cosmogénico de las culturas an

dinas, cuya preservacién parcial en la
mitologia toba. creemos haber demos

trado, no es sino un ejemplo de un tipo
de intuicién del mundo comfm a todas

las civilizaciones protohistéricas, y en
tre ellns también a los judios bibliéos.
Por el otro, limiténdonos a algunas
particularidades de la temética toba,
los mjtos testimonian divergencias
profundas con las versiones biblicas
homélogas. En el caso del rclato dilu

vial, por ejemplo, los personajes salva
dos de la destruccién se refugian en la
pequeia canoa sin llevar animales; las
aguas crecen hasta la b6veda celeste, y
luego de chocarla, la canoa penetra. en
la misma; el crecimiento posterior de
la vegetacién no es esponténeo, sino
que se produce por medic de un Tes

méforo, que ademés cs trasmisor de
bieues culturales y mensajero divino;
y, los animales adquieren su identidad
definitiva recién después de la catas
trofe, en castigo de una transgresién
en la que se fundamenta ademés su
condicién de seres diferentes al hom

bre.

Es de acotar, por ultimo, que la re
currencia periédica, inherente a su
nocién del hecho apocaliptico, es uno

de los rasgos rnés caracteristicos de la
espiritualidad indigena actual. Disolu
ciones y reintegraciones del universo
han acaecido desde siempre y seguiran
ocurriendo en el futuro, posiblemcnte
sin término. A difercncia de las cos

mogonias dc las altas culturas, ni si
quiera asignan wpecial valor al inci
dente o al agente que en cada caso las
provoca; han sucedido por medio de

fuego, agua, hambre y obscuridad, te
remotos e inversiones del plano terres

tre, y también por causas que no nos
relataron en Miraflores I", en numero
y orden que no e determinan dema
siado. Mas adelante, han de volver a
asolar a la humanidad, sea por los mis

$ Asi, cl cataclismo diluvial, segfm los relatos dc Mtnsux (1946b: 29-30), fue aca
rreado por la violmcién de la prohibicién de contacto con el agua cle las mujeres menstruantes.
Tampoco hemos recogido cn Mjraflores los temas apocalipticos dsscriptos por Mtrnsux bajxr`
los nombres de E1 Gran Frio y La Mujer Estrella. PALAVBGIND (1964: 292), sin indicar
procedsncia, publica un mitc muy sintético sobre el derrumbamieuto de la bévcda celeste,
del que no disponemos versién.
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es la guerra. S61o la, condicién culposa
En que caen de tanto eu tauto los hom
bres 0, mejor dicho, 1a autoconciencia

de la frustracién cultural, es 10 que
asegura iuexorablcmente la destrmc

cién; esto, al entender de 10s indiw,
parecc scr el caso en las condicioues de
la actualidad.

E1 mito de origen del cultivo

Poseemos tambiéu un rclato vincula

ble sin dudas cou el ciclo dc la deidad

con apariencia humilde, tal como apa
rece en el Chaco. Alguuas dc las accio
nes que en el mismo se lc asignan
embarazo mégico de una mujer noble,
reconocimiento de la verdadera pater

nidad por el hijo, caracteres de la fuga
de los ama11tes— eoincidcn fielmente

con la narrativa de Cuuiraya, Huira
ccucha, recogida por Francisco de Avi
la en el siglo XVII. Ahora bien, de la
lectura de su magnifica. obra. se dedu

ce que, pese a la figura muy pobre cou
que eu muchcs casos ambos aparecen,
la destruccién hidrica es atribuida en

el Peru a una deidad, Paryacaca, cla
rameute diferenciada de Cuuiraya. Es
posible, eutonces, que la sintesis en uu
solqépersonaje, se deba en el Chaco a
los primeros aborigenes que conocieron
las leyendas; quieues, seducidos ade
més por la superioridad cultural de

sus portadores peruauos o peruauiza
dos, incluyeron tambiéu en el mismo

motivo mitico el origen de algunos
bieues —agricultura— recibidos de
aquéllos. En esa forma, la entidad uri
nica de los relatos apocalipticos, o el

194 Se refiere al Ejc del Mundo.

personaje que mais se le acerca, se re
viste ubsidiariamente con todos los
caracteres de un verdadero tesméforoa

Belato n• 69

'Habia un hombre petisito, gordo y mo
rcuo era. Estaba tirado para abajo, con todo
ese peligro que hay alla; el hombre estaba
asi tiradu, lleno de sarua y poli1la’

‘Las clnicas saltaban y lo pisabau siem
pre, y él se lamentaba de su flojera y llora
ba: {Ay, de las chicas que me pisan! '

" Los viejos dccian que él cuidaba la tie
rra. El, el del fuego, el del agua, que te dije_
Abi estaba su estaca 194, y por eso él estaba
echado. Sucio, muy sucio; lleno de sarna y
de flojera"

‘Pero una vez, una vez le sacé uu pedido
a Dios. El, al que tanto molestabau; al que
las clnicas, sobre todo, molestaban mucho.
Ese dia le pid.i6 a Dios una ayuda contra
las chicas que lo molestaban. Los mayores,
los mejores, los cristianos, no lo querian’

‘Y esa noclne la hija del rey amanecio
hinchada. Al otro dia, dijeron los padres:
—;No conoccmos ya a esta. hija nuestra, tan
gorda como esta! Y no habia habido visita
del uovio, ni de su madre, a esa hija del
rey".

'g,Y quién va a creer que va a salir un
hijc, del hombre ése que esta echado! Ese
es un hljo de Dios; el Dios se adentra y le
hizo un lrijo a la chica del rey’

'Cuando salio ese hijo de la hija del rey,
no le hicieron nada y lo criaron. Crecia ré
pido; a los doce dias ya estaba sentado; y
y en seguida ya sabia bablar. Y ya conoce
quien es su padre. Y todos preguntaban como
es que podia crecer tan rapido’

'Y todavia no se daban cuenta los demés

de quién era eso chico. Era de ese hombre
tirado y saruoso; uadie pensaba que el pa
dre del ch.ico era él; nadie sabia, y tampoco
sabia la chica del rey qujén era el que ha
bia estado en su cuerpo"

‘Alguno dijo entonces por qué no hacian
alzar al lnombre echado, a ver si el chico de
la hija del rey lo reconocia. Dicen que tiene
poder csc lnombre; por eso esta aca echado
para cuidar la estaca".

'§G1'l—t&b8 fuerte de dolor cuando lo le
vautaroul Lo arrancaron por fin y lo lle
varon".

‘Cuando llcgé ljunto con la gente, el chi
quitito lo mir6 y grité: —;Al1i viene, abi
viene mi pap£!"

'El rey quisc castigarlos. Los hizo correr
a correazo limpio junto con su h.ija"
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‘Se fuerou los tres. Caminaban juutus, y
la muchacha le pregunté al sarnoso qué co
merian cuanclo llegarau al horde del mar. E1
humbrc le dijo que no se afligiers. y que
sigmeran

‘Y cuaudo llegarou. encontraron un atado
ul lado del mar. El hombre sacé entouces del

atado comida fabricada; comida de rico; co
mida, como la que hay acé a.hora, pan, morta
dela, fiambre"

"Esa uoche, el hombre estir6 una esealern
en medic del mar; y arriba, del ugua levan
t6 una casa, para que nadie pasara. Al otro
dia, la geute preguutaba espautada cémo em
que habia una casa que habia, salido eu el
agua".

'E1 rey quiso llegar hasta la. casa en una
cauoa, pero como a cieu metros un poder le
paré la cauoa, y no pudo seguir. Sospechaba
que esa casa era del hombre echado; y sc
preguntaba c6mo es que podia haberse sal
vado de los bichos del mar, que tieuen tauto
pelig·ro".

"Al otro dia, traté de vuelta de llegar
hasta la casa eu su canoa. Esta vez el poder
no 10 paré, y pudo llegar entonces. Eu la
casa en el agua, reconocié a su hija y los
perdoné a todos. Y los cuatro se volvieron a
la tierra, dejando la casa en el mar"

"Salieron aca y trabajaron la tierra. El
hombre sucio y sarnoso quiere sembrar maiz,
sembrar porotos, sembrar zapa]]os"

‘Y lo enseia a trabajar a los otros hom
bres, porque antes no sabiau"

‘Porque ahora conocen ese trabajo de los
cristianos. ;Pero antes, antes era eso! Reciéu
conoce la gente de ese hombre a esa mauera
de trabajar"

‘Se compouc la gente. ;Tiene 'buen tra
bajo, buen sueldol Entouces, cada vez se es
tira mas la geute; mas se aumentan por to
dos lados mientras mas trabaja.u" (P. Yor
qui).

Cotejada cou la de Miraflores, la
vers16n peruana coincide casi comple
tamente en sus cuatro episodios inicia

les: apariciéu de la deidad disfrazada,
embarazo secrete de la mujer noble 1%,
reconocimiento prodigioso de la pater
nidad por el hijo, y, en parte, la reti
rada de los tres hacia el mar. Ademas,
parecen asignar también a Cuniraya
el origen del cutivo. Los temas poste

riores —Cu11iraya buscando la mujer,
asignacién de cualidades a los anima

les, otras acciones de Cuniraya a la
orilla del mar- no figuran en cambio
en el relato de Yorqui:

‘Este Cuniraya Huiraccucha en sus co
mienzos andaba errante en figura de mendi
go, con la camisa y manta heclua girones, y
como los demas no sabiau quién era, le lla
maban el mendigo piojoso. Sin embargo, fue
él quien fundé todos los pueblos y con el
solo mando de su palabra redujo a buen
cultivo aquellos campus"

"En la misma época existié una mujer
también Huacca llamada Cahuillaca, que, a
pesar de ser muy hermosa, permanecia siem
pre virgen. A cualquier Huacca 0 Huillca que
deseaba estar con ella, lo rechazaba"

‘Una vez esta joven que no habia permi
tido que ningun hombre se le acercara, esta
ba hilando seutada al pie de un negro luc
ma. Entonces Cuniraya que era muy liabili
doso, se transformo en pajaro y echando a
volar, se pos6 encima de aquel negro lucma.
Y cuando alcanzé el fruto del lucma, derra
mo en él su semen y lo dejé caer cerca de la
joven que muy contenta se lo tragé, y de esta
manera quedé encinta, aunque ninguin hom
bre la hubiese conocido. Y al noveno mes,

., tambiéu ella parié a pesar de ser virgen.
Entonces ella sola amamanté a sus pechos al
nido durante un ado, pregunténdose siemprc
de qutién seria hijo. Cumplido el aio, cuando
ya el niio andaba a gatas, Cahuillaea reuni6
a todos los Huaccas y a todos los Huillcas
para averiguar la paternidad de su hijo'

‘Cuando los Huaccas oyeron estas pala
bras, acudieron de todas partes sumamente
coutentos, vestidos con trajes preciosos, pen
sando cada uno que él iba a ser el escogido
por Cahuillaca. . . Una vez sentados los Huac
cas y Huillcas, la joven comenzé asi: —Oid,
nobles sefiores, os lo ruego, reconoced a este
nifuo. gQuién de vosotros estuvo conmigoi
gAcaso tu! gTal vez tu! Con estas palabras
lcs iba interrogando uno a uno. Como todos
negaban, Cahuillaca, segura de que Cuniraya
Huiraccucha, que estaba sentado cerca en
habito de mendigo, no podia ser el padre del
niio, miraudole con desdén no le pregunté
nada, y al advertir que ninguno de aquellos
nobles seiiores reconocia al niio como suyo,
se dirigio a él y le dijo: —Vete tu mismo,
hijo, y reconoce a tu padre, y advirtié a los
Huaccas que seriu conslderado como padre

195 El motivo posec también correlaciones con las culturas selvflticas: Amueslia del
_ Oriente Peruano y Chiriguanos (KUHNE, 1967: 315); el mismo autor identifies., en ultima
instancia, a la deidad humilde con el rayo.
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del nifm aquel a quicu éste sc dirigicra. Y
eutonces el uiio. .. llegé donde estaba Cuni
1-@5, su verdudero padre, y, cuuudn 1.leg6,
lleno de alegria, trepé a. sus rodillas. Visto
10 cuul la madre, arrebatada dc furor, excla
mé: —;Per0 es posible que yo huya tenido
un hijo con este piojosoi, y tomando al uiio
en sus brazos se dirigié hacia. el mar'

‘Eut011ces Cunirayu Huiraccucha, con la
esperanza de poder ser amado por ella, se re
vistié, ante el asombro de todos los Huaccas,
can un precicso traje, y c0r1·i6 detrés de Ca
huillaca. . . y despediu rayos pur todo el
orbe; mais Cahuilluca, decidida como estaba
a arrojarse al mar pm-que habia tenido uu
hijo con uu hombre tan fen y salvaje, no se
volvié a mirarle y 1Jeg6 hasta aquel lugar
donde min hoy, a lu. orilla. del mar, cerca de
Pachacamac, se ven dos peiascos cou figura
humuua en el sitio mismo en que ella y su
hijo se quedaron convertidos en pie<1ras" 190.

No tenemos noticia dc que se hayan
recogido otras versiones del mito, fue

ra de un rclato mataco recopilado por

Nordenskiiild en 1906. Importa poner
de relieve que su estructura es comple

tamente diferente a la de 10s relatos de

origen del cultivo emauados de pueblos
tipicamnte agricultores; por el contra
rio, la géuesis de las plautas cultivadas

se atribuye, no a la muerte de una dei
dad en el tiempo dema y al surgimien
to de su cadéver ‘”", sino que se debe
a las euseflauzas de uu Héroe Cultu

ral; carécter que ihdudablemente esta

en relacion con la adquisicién exégena

de eso; técnicas, veuidas desde el area
a.maz611ica 0 la andina, y probablemen

te desde ambas a la vez. Tal vez ten

gamos entonces uu buen ejemplo de lu

preservacién del hecho hjstéuico de
viejos préstamos agrarios en un con
texto mitico.

100 F. ns Av1r.A, 1942; 313-315.

ANTBOPOGONTA

Un hecho que destacara Métraux I",
es que la antropogonia toba no inclu
ye mitos sobre el origen del hombre;
solamente los ofrece acerca de la veni

da celestial de las mujeres. Amén de
versiones muy completas de 10s ulti
mos, nos fuerou comunicados en Mira

flores algunos relatos de la aparicién
del hombre en la tierra; no obstante,
pese a lcs indudables rasgos arcaiccs
de algunos, su integracién sin hiato de
continuidad con teméticas fuertemente

mesiénicas, conectadas al conflicto con
los blancos, nos induce a incluirlos en

la 4* parte del trabajo; sin pronunciar
nos definitivamente acerca de su auti

giiedad etnogréfica o de si se tratan
‘in toto" de relaboraciones modemas,

en las que se ha iucluido también el
motivo aludido.

Mitos de origen de las mujeres

Belato n° 70

‘Que esa. geute que era de ese tiempo.
Bueno, cse dia se empezaban a juntar esas
gentes y no tenian mujeres; {nada, todos
esos eran varones! Y habia, gqué voy a de
ciri, habia un campo lleno de agua y pesca
do; que esa era su vida, que en esa vida es
taba esa geute. Pero sin mujeres, todos eran
varones. Vivian los que viven en el monte,
hombres, como les dicen aca; como a los que
les dicen Matacos. En el monte estaban pero
emu personas, como eu forma de Nowet; to
dos salen de ése, de ése era esa gente"199.

‘Qne también habia un liombre, que tenia
el poder ese hombre. Por eso tenia un com
pajiero que volaba en el cielo, que miraba en
todas partcs; esa, esa Aguila era uu espiritu, "
pero era persona también

W7 No obstante, los Tobas conocieron el mitologema respecto al origen del tabaco: la
planta naee de las cenizas de una Mujer Canibal, muerta y quemada por Kakadé —Cm·a_¤
cho- (Mlmnux, 1946b: 60-62).

Us Mimuux, 1967: 153.
m Ver Relate u° 63.
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‘Y hay un dia, que llegaron esas mujeres
:1 robar la, comida que tenia guurdada esa
gente. Lo llevaron todo, ni nada dejaron;
que se les habia antojado a esas muiieres ir
a buscar y llevarse esa comida. ;Ca!; y ellos
pensaban: —Que, gqué quiéu se ha llevudo
nuestra comidai, que no puede ser que sean
de acé, de la tierra. Entouces peusaron eutre
ellos: —4Qué, a quién vamos a dejar acél;
gqué, que a un caseroi, geso, un caserol Y
ese es un hombre que, vamcs a decir, es un
loro, el Padre de los Loros; es en forma. de
hombre, pero él es el Padre de los Loros. Si
vos tenés un Ioro, sale una persona si es que
puede hablar ese loro, por eso él sale asi.
—Usted viejo —le d&ce11—, usted va a. quedar
acé cou lo que tenemos guardado, ga ver
qué geute es esa que se vieue llevando estas
ccsas! Y buenc, se quedé el Loro'

‘Y los otros compafxeros se fueron 2. bus
car pescado".

‘ ;Ba11, esa ge11te!, cuéutas sou esas gentes.
Una gente que a veces pareceu puros vacu
nos, eutreverados todos. Habia personas, pero
también estaba.11 el Padre del Guasuncho, la
Madre del Guasuncho, del Chanclm; de to
dos esos bichos. ;De déude viene esa gentei;
pero sou todos hombres, Padre por Padre.
Por el Padre saleu también las iguanas, pero
salen de él, que es persona; no se lo ve
nunca, pero saleude él que es persona. Y se
junta esa gente; no sé si sera Dios que los
hace juntar, siendo de todas esas clases. Aca
en el mundo hay muchos biehos; pero, voy a
decir, gque de dénde salen todos esos bichosi:
guasuncho, chancho, gnanaco, carpincho, xu
ri; gque de adénde sale esta gentei: que es
asi porque tienen a su Padre también, a su
Padre que los cuida’

‘;Y el Lorol Al rato, dicen, que el pobre
viejo si11f.i6 un ruido. —gPero d6nde, no sé
de donde viene ese ruidol Y miraba el Loro.

;Ser& el sol, o la tierra, 0 un viento, Io que
trae ese ruidoi; y él miraba asi en la tierra
y después mi1·6 en el cielo. Eran, no sé cuén
tas, las mujeres que veniau en ese hilo, vamos
a decir hilo pero es cadena; parecia un hilo
y es largo ese hilo. Y las vio que venian ‘del
cielo".

‘Venian del cielo. Al ratito, baj6 una mu
jer y pide comida: —A ver viejito, a ver si
nos convida que tenemos hambre. gUsted ha
bia sido el caserol —Si Seiora, yo soy el
casero —dice el Lora-, pero ycarajo Serio
ra! , yo no puedo durles la comida para que
ustedes la alcen, hay que esperar a los otros.
Y miraba el pobre viejo. —‘Pero por qué
nos mezquina usted Seiorf, nos das o sino
te matamos. Y claro, el Loro desconfié, y
al rato se retirég pero ya las otras alzaban
cascobes para garrotearlo, y se volé; claro,
tlene que disparar el pobreeito. Pero no hu
bo caso, entrnron las mujeres a robarle; qui

144

so volar y le largaron u.n cascote a la boca;
gbajl, soné el pobre. Y estas mujeres dele
alzar esa comida: pescado cocido, charqui de
pescado. El Loro estaba asi, no podia hablar
por un eascotazo que le garrotearon en la
boca; lo quisieron matar pero asi només 10
dejaron, y ya lo jodieron'

‘Cuando llegaban los otros, ésas se apu
raron y se fueron otra vez en esa cadena, en
ese kilo; se fueron para el cielo. El Loro
miraba: —gC6mo no se eae esa cadena, c6mo
es que hacen esas mujeres! Es que una mu
jer sentada estaba pisando la cadena, gy c6
mo se iba a caeri, si estaba asi, que te pare
ce. Yo creo que el Dios manda esas muijeres,
para que los otros las agarren y se quedeu
también con ellas. Pero ellas no se presen
taron como si vinieran a querer quedarse, si
no que vienen a robar, en vez de decir que
quieren quedarse aca, por si los otros las ne
cesitan; gah, eso podian decirl, pero no, no
lo dicen".

'Bueuo, los otros vuelta otra vez a cazar
los peseados; porque habia una bandada de
pescados por alli; esa geute pescaba; entou
ces nosotros, los vniejos, hemos seguido a esos
pescadores de autes. Pero esos no eran per
sonas, esos eran de otra clase de personas;
esa pescada le toc6 también a los indigenas,
pero parece que esa gente venia a ensefiarles
lo que ellos no sabian todavia. Pero, las mu
jeres vienen a llevarse esas cosas, toda la co
mida de esa gente’

"—Bueno —dicen—, vamos a elegir a
cual dejaremos maiana; maiiana iremos a
pescar otra vez, pero dejaremos a este hom
bre. Porque ése era un hombre bien compues—
to, acomodado; ese hombre tiene un espiritu,
e1 Aguila ésa; pero también es persona, tam
bién es persona digo; por eso puede hablar,
es persona pero tieue alas; ese vuela, y cuan
do lo qurieren joder se va; es hombre pero
tiene alas. —Voy a esperar, vcy a quedarme
—dijo—. Porque él es el que maueja esa
gente, es el comandante de la pescada; es el
que cuida a toda esa gente ese hombre, el
mas sabeuloso y poderoso. Ese vive en parte;
s6l0 en parte es hombre; por eso ese hombre
es muy poderoso, |Cuanta gente es la que
teniai "

'Bueno, se qued6 y se fueron los otros.
Le habia dicho el pobre Loro: —Cuando
usted sienta un ruido, bueno, entonees tenés
que alistarte para que no to avancen esas
mujeres. —Cuando yo pueda —d.ijo el Agui
la-, entonces les pego un grito, a ver si me
escuehan; cuando yo ya heya podido ver esas
cosas, ver lo que hacen aea"

‘Estabaur los otros, al rato, dele eazar pes
cado. A1 rato, sinti6 tambniéu un ruido_qk.
hombre. Un ruido que parecia un caiiénfun
ruido fuerte, gbrum, bruml (que vienen, que
ya venian, y lo oy6 el hombre ésel; ya ve



nian, y parecian un tiro asi, mira vos, todas
fqmadas eu fila. Por eso hacian xm ruidc,
y hh tantus ruidog que vienen del ciolo. Es
taba. asi, y tenia un machete el hombre ése;
In ucomodé y afi.l6 bien filoso. Asi llegarnn
y yu pisabsu en lu. tierra, arriba de la. tie
rra las mujeres. Bajaron t0das’

‘Las mujeres teniam, vamos u decir, teuian
una capataza; asi como las escuelas que tie
uen una maeétrn, directors. Ella, que es la
primerita, tieue que hablarle al hombre ese,
al casero: —Bueno Don, gusted cuida. ui?
Si Sefnoru, yo cuido uci. la comida de mis
compaieros, —;N0 se puede convidarnos a
nosotrasi —Pero miré, hay que esperar a los
compaieros, eutonces todos las couvidaremos
a, ustedes, a todas las convidaremos. Pero no,
quiereu dispurar las mujeres, asi uomés quie·
ren hacer; siempre tieueu que lmcer asi y
van a. robarlog pero el otro no quiso, el més
corajudo habia sido este hombre, el Aguila.
Entouces dijo la maestra, lu directora: —Pe
ro carajc, usted es mezquincso; gpor qué
mezquina usted tanta comida cocida como hay
aca, por qué no couvida uno para cada una!
—Per¤ no —dijo el Aguila-. Y no quiso
convidar ui un pedazo. —Bueuu, si usted mez—
quiua las cosas para comer, entonces te mata
remos, {te mataremosl —Y bueuo, hégaulo,
si ustedes buscan eso, ghéganlo, yo no dis
paro! ".

‘Cuand0 el Aguila se vo16, las mujeres se
levautarou en esa cadeua, y asi lo ccrrian cou
palos y cascotes. ;Pero qué*, el hombre es
capaba; juntaba las alas asi, y les escapaba
a lcs golpes; cuando ve que le tirau, los
utaja. Pero fijate vos, esa arma que le tiran
al Aguila no es uu pedazc de astilla o un
pedazo de leia; ésa es otra arma, la que le
tirarou al Aguila; por eso no se vive cuaudo
ésa le pega a uno, abi se muere uomas; esa
arma es de ellas, pero no es revélver, ni esco
peta, ni machete; ésa' es otra clase de arma;
por eso requlere un lnombre poderoso, vamos
a decir, como un piogouak, gnof, cuando lo
quiere joder a aquel que no tieue nada, y ya
tieue que morirse ése. Esas sou las cosas que
teuian -todas esas mujeres, armas poderosas.
Por eso pueden decir cuando les mezquiua el
cusero: —3Mejor lo mataremos! ; porque asi
vienen armadas esas mujeres con todas las
cosas que tiene¤'

‘Se vol6 el Aguila, eiempre va volaudo el
hombre. Va cada vez mas alto, cada vez mas.
Y las mujeres, cada vez mas alto también,
para seguirlo a ese hombre. Pero que, cuando
1leg6 a la distancla justa para cortar la ca
dena esa, cuando llegé a la d.ista.ucia de al
tura justa, entouces sac6 el machete y cort6
el hilo. Es cadena esa, pero voy a decir que
es un hilo. ;Zas! y se cayeron esas mujeres'

‘Gritaba y gritaba el hombre para llamar
a los otros: —;Que veugan, que vengau! ;Y

quiéu va a sentir ese gritol, no lo sienteu.
Y al rate una Iguana que venia atrée;
gquiéu va a creer que la iguaua, que camina
abajo, oy6 u.n ruido!, el grito de ése. —Bue
no —a los otros compa11eros—, gpareusel, que
he seutldo el grito que gritaba ése. —Que
va a ser —d.ijo uno- yo no he oido, yo que
estoy parado mas alto que vos {qué va a oi:
el hombre que esta siempre abajol —Bueno
—dijo la Iguana-, perdoua compaiero. A1
rato par6 esa gente y qued6 quietita, Al rati
to pegé otro grito el Aguila y entonces lo
escucharon: —A11i esta —dicen—, ya ha sido
el grito. Y ya se vieue esa geute a todo lo
que da, era como si fueran a correr una pe
lota; desnudos venian, no tenian nada por
que estaban en el agua. Y apurados cuando
sienten el grito; {con las ganas de alcanzar
esas mujeresl, que a lo mejor estan en el
piso. Y van. Hay hombres mas ligeros y va.u
a botar a los otros; esos sou Iguana, Gua
suncho, Xuri, Chuia, los mas Iigen-os"

"Y en. el camiuo se atravesé una, un pe
dazo de vibora asi, como si fuera alta asi;
una vibora, xtremenda vibora!, se atravesé.
gY qué van a hacerf, no pueden pasar los
liombres y tienen que esperar. Un viejitn,
que le diceu Quirquiucho porque siempre vie
ne atras, porque es un hombre chiquitito.
;Y qué vamos a haceri; la Chuxla pega uri
salto y pasa al otro lado, viene el otro, salta,
y pasa al otro lado; asi todos los mas lige
ros. Pero las demas personas no pueden sal
tar, de miedo a la vibora ésa, y dicen: —;Es—
peremosl, a ver si asi no nos muerde mas
pronto; gy si esperamos al que tiene cubier
tai Ya sabés vos que el quirquiucho tiene
una cascara, una cubierta como un pan. Co
menzé a revolcarse la vibora, y el hombre
cito pasé por abi; Ia vibora se levanté y
pico, pico hasta que se rompio los dieutes.
Entonces ya pueden pasar los otros; porque
es al Quirquincbo al que la vibora alcanza
pero le rompe todos los dientes, Ya paso toda
la gente, pero desnuda; los pescados los de
jaron en el agua de apurados, {porque el otro
estaba gritando, dele llamarlos! ’

‘E‘ntouces llegarou abi. gDe donde vienen
esas mujeres! El otro, el que las habia hecho
bdjar, le dio dos mujeres al Xuri, al otro,
otras dos, y asi. gQué me vas a creer vos que
cuando bajarou esas mujeres, una entro eu
la tierra y esta escondida abi abajoi; abi
esta, abajo de la tierra, abajo de un arbol"

"Buen0, gcomo podemos decir de Juan?
Juan tambiéu hay, es de esa gente, Juan que
le dicen, el Padre de los Zorros; ése también
estuvo ahi junto con esa gente, ;a.h!, pero
era el Padre de los Zorros. Es como ya te
d.ije, cualquier bicho tiene su Padre; no na
cen como los gusanos que nacen de la tierra,

-esos gusanos nacen nomas de la tierra, pero
los demos tienen su Padre; los demas, todos
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los que vemus acé en el Chaco, en e1 monte,
todos esos tieueu su Padre y tieuen su Ma
dre. Es por eso que el dia que uaceu, todos
esos viven como nosotros arriba de esta tie

rra, arriba de este mundo'
"— Bueno, gcémo podemos hacerl —dice

Juan-. Juan cou las gaums que tiene, phi;
tamto es el tiempo eu que no se ven las mu
jeres. Hay mujeres lindas, y éste quiere apro
vechar junto con algun otrc. Los demés le
decian: —Nc hermano, gpor qué no llama
mos a Ia Iguana, que tieue dos; a. lo mejcr
estas mujeres tieuen unos, unos dientesf gSa·
bésf, que habia sido que esas mujeres en la
argolla tienen uuos dieutes. Y los otros le
mezquinaban a Juan para que no eutrara;
que mejor habia que llamar a la Iguana que
tiene dos plugos, y si perdia uno, le quedaba
el otro. Pero el Juan entra, él que nuuca
vio mujer, Ya vn a ser, ya va a ser, va lo
més tranquilo el Juan. El hombre ése, el
Aguila, queria acomodarlas y mirarlas a. esas
mujeres; para ver si es que teuian una cosa,
como unos dientes; y se af1igi6 por Juan.
Por eso no hay que cogerlas tan pronto, por
que él desconfiaba. Es que habian sido tan
distintas esas mujeres, boca y boca; y no
comeu con esa de abajo, pero corta cuaudo
la quieren coger’

"J'ua11 dijo: —Yo voy a hacer un rato
adentro, tengo que hacer adeutro. Y de re
pente grité e1 Juan: 3Qué carajo, que me
cortaron el piugol Y habia sido cierto, lar
gaba sangre el pobre. Bueno, ése sa.1i6 y lc
dice otro: —gPor qué no buscés un pedacito
de hueso por abi, a ver si se te componef
Juan se fue caminaudo por el monte y encou
tr6 un hueso de guasuncho: —;C6mo se hace
con estol —Acom6dese1o asi, bien acomodado

le dicen los otros— que se habian estudia
do bien el asunto entre ellos. gSabés que el
zorro, el de él es durof; es duro porque es
asi, un hueso que le hicieron colocar por ese
que perdi6".

Daijo entonces el hombre ése, el Aguila, el
poderoso: —Ya tenemos mujer, hay piedras
y van a hacer todo esto. Y agarré una· pie
dra, y las mujeres con gauas de hacer, abrie
ron las piernas; y cuando las abrieron, les
pegaron un garrotazo con la piedra y les
rompieron todo; y asi a la otra, y a la otra y
a la otra, hasta que saltaron los dientes y ya
no tenian nada; les rompieron todo eso'

'Y después las tautearon otra. vez. En
tonces llamaron otra vez a la Iguana. Des
pués de ir, diju la Iguana: —Esté, bien, ya
pas6, ya pasé eso; ya no hay peligro, ya no
hacen nada. ;Conteuta la gentel, contenta

porque ya les rompieron todo eso. Hasta ahi
esa gente vivia sin mujeres; pero al otro dia
vieue otro y otro, y se encuentran: —Bueno
—dicen—, ahora estamos bien, ahora tene
mos Seiora. Entonces crece esa gente cada
vez mas, y se van para otras partes; dos para
aca, dos para alla, se desparraman para hacer
cria por todos lados. Se van para todos lados
y a cada parte se van dos"

"Vamos a decir, adentro de este monte
hay Nowet. Y quedé asi porque, cuando se
desparramarou, cada una de esas personas se
fue al monte y sino al campo. Y abi mismo
se hace una familia y salen personas, ya
salen personas entonces; cuando nace chiqui
tito, ya es persona, y asi después se va
criando".

"—Pero —dijo el Quirquincho, el Padre
del Quirquincho—. g,Por qué no me convidan
una mujer, hermanos y companeros, que us
tedes que tienen dos mujeres, no van a ser
capaces de dar una a este hermano, a este
compaieroi No macaua, él también era el
Padre del Quirquincho, él, el que mas sabe.
No le dieron y se fue. Se arrim6 a un arbol
y escarbé; escarbé asi, y a1 ratito sali6 un
grito de abi: —;Eh! gPor qué me has ras
guiadof Y sa1i6 para el Quirquincho la mu
jer ésa; la que se habia disparado y escen
dido debajo de la tierra, Pero estaba con
los ojos mal con los rasguios. Por eso ahora
algunas mujeres son ciegas" (P. Yorqui).

E1 esquema general del relato con

cuerda muy bien com 10s publicados
anteriormente por Lehmann Nitsche,
Karsten y Métraux ”°°. Comparéndolo
con los del ultimo autor, indudable
mente los mejores, constatamos que las
versiones de Miraflores conservan la

mayor parte de los temas y episodios
que incluyen las mas antiguas. En
perspectiva "ex1;erna", como secuencia
tematica, e1 relato es el mejor conoci
do de toda la narrativa toba, lo cual
hace ocioso repetir al respecto los co
mentarios, por 0tra parte excelentes,
vertidos por Métraux 2°1. S6lo desea
riamos denotar de nuestra parte el
posible entronque subartico del motivo.

200 LEHMANN Nrrscna, 1923: 284-285; Ksssrmr, 1932: 210; Mzémnux, 1947b: 100
103 y 1967: 154-157.

201 Mtrriuux, 1946b: 100-107.
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de la, vagina deutada. "2 y la presencia
&I°·mit0 en costumbres y ritos; sc fun
damenta asi a. partir del mismo el pe
riodo dc abstinencia sexual de la pare

ja. antes del matrimouio definitivo, que
luego seré mareado min més claramen
te en otra versién; es probable también

que se vinculeu al mito algunos ritos,
ahora perdidos, como el trasmitidc en
el siglo XVIII por Aguirre 2

Quisiéramos precisar ademés dos ca
racteristicas de la estructura de la

conciencia mitica toba, claramente evi
dentes en ésta y en otras formulacio
nes concretas de la narrativa. Nos re

ferimos a, la. nocién dema de la tempo
ralidad originaria y a, sus relaciones
con las figuracioues animaliticas, y, a
Ia dialéctica de oposiciones entre las
regiones del espacio mitico.

Sobre la dimensién dema, de muchos

personajes miticos ya hicimos alusién
anteriormente; creemos que cualidades

semejantes correspouden a los seres
que intervieneu en wte mito; en la ver
sién de Yorqui se recalca en todo mo
mento la difieultad de deseribirlos 0

precisarlos como seres semejantes a los
aetuales, de individualidad elaramente
deslindada. En aquéllos, la integracién

mixta de figura, en parte humana y en
parte animal, corre pareja con la,
ejemplaridad de algunas de sus accio

""

nes: "-esas no eran pers0nas, -esas

eran personas de otra clase", "esa gen
te venia a enseiarles lo que ellos no
sabian todavia". Subsidiariamente, la

formacién de las respeetivas parejas
entre los seres y mujeres primigenios,
parece corresponder con la finalizacién

del tiempo mitico; las espeeies adquie
ren entonces su identidad definitiva y,
de la pareja primordial eorrespondien
te a eada una, sus Duefios 0 Padres,
descienden todos los demés repraen
tantes; "—Dentro de este monte hay
Nowet. .. y quedé asi porque euando
se desparramaron, cada una de esas

personas se fue al monte o sino al cam
po". No obstante, a difereneia de las
figuraciones més estrietamente dema
de los mitos apocalipticos, es de tener

en cuenta que las deidades animalis
ticas son sobre todo figuraciones pre
sentes y permanentemente actuantes
desde entonces.

En segundo lugar, es evidente una
dialéctica muy tensa, integrada por
multiples resortes de la intuicién sa
grada, entre los tres planos o regiones
del espacio; en especial, entre el "piso
del medio" y el plano de lo sagrado
celeste, de la que el mito de las mujeres
viene a ser una de sus expresiones més
netas nuevamente; también, eualidades
semejantes son denotables en las rela
ciones con el mundo inferior. En efec

to, si bien por una parte, los seres de
los que después se originan hombres y
animales, las mujeres y los bienes cul
turales provienen inieialmente desde
el cielo, vinculado reiteradamente con
la tierra por el tesméforo Bole}1, y

202 Ya LEHMANN Nrrscms (1923: 280-281) repa.1-6 eu la semejanza del tema con los
mitos reeogidos por Boas en la Columbia Britanica; en especial con el tercero de los motives
discrlminados por ese autor, en el que se relate. la rupture a golpes de los dientes vaginales.

208 Segfm MITRAUX (1944: 301), citando iuformaciones del Diario de F. de Aguirre:
.l·>s9bipo¤es se herian el pene y dejaban gotcar la sangrc en u.n pozo practicado enI ;’e sueo .
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valor, por la otra, la. vagina deutada y
otros peligros son atribuidos a las po
tencias temibles que radicau en el
mundo uranico.

Dc tal mancra, la trégica condicién
de 1a sexualidad femenina cs rcmitida

simulténeamente mnto a la. transgre

sién del mandato divino, que les orde
naba permanecer con 10s hombrcs y a

quienes en cambio depredan, como,
més estrictamente aun, a las cualidades
terribles de la region de donde pro
vienen, ligedas directameute a su vez

con la deidad urénica. Asi, la primitiva
armonia de ambos plauos deja paso a
una relacion de oposiciéu en términos
bastante hostiles, con e1 cielo y con el

responsable de los origenes 2°‘. Por
otra parte, las versiones de Métraux

incluyen un episodic inicial ausente en
Mirafloresz las criaturas primigenjas
anteriores a las mujeres, también de
sexo masculino, se reproducian mas

turbandose en calabazas de las que lue
go surgian otras nuevas; vale decir, cl
autoerotismo y la unisexualidad con

cuerdan también cou aquellas cualida
des que denotan la indifcrenciacién
caracteristica del tiempo mitico. Es
significativo que en coincidencia con
la primera cépula en la que, a dife
rente nivel, iutervienen distintos pla
nos del espacio, y, por primera vez,
seres de sexos opuestos, tengan lugar·
la escisién e individualizacién de la

primera creacién y la consiguiente apa
ricién de los dueios de las especies, y

por ende el fin del tiempo del mito.

Los Tesméforos

EPISODTO

_ A. Roldén | P. Yorqm
TESMOFOBO

Origen de la veget | Pocoleh | Pccoleh

Técnicas econémicas I Poeoleh I Pocolehf

Kol1ok’6
Arco y fleelm Pocoleh

Bedes Pocoleh

Vestido Pocoleh

Fuego Pocoleh I Lagshi :
Ceramica Pocoleh ] = wajshi

PocolehiDeseenso dede las mujeres

I. Yorqui | A. Gémez

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Lasgsbi :
: Walsh]

Boleh

Podriamos arriesgar inclusive la opinion de que la nocion del isomorfismo de propie
dudes entre los tres plunos del universo, muy extendida en todo el Chaco, se usocia con mitos
de origen cuya estructura, en relacion con la region del espacio donde se foealiza éste, es
simétrica respecto de los mitos tcbas. Asi, un mito maccég segfm una version personal del
Dr. F, Pagés Larraya, relata el origen de las mujeres desde las profundidades acuat·ie_as§
luego de una destruccion diluvial que solamente perdono algunos hombres; Ia vagina dentada.
esta reemplazada por una. piruna; por lo demos, la seeuencia episodiea es en todo semejante
a la toba. Ver tarnbién los mitos de emergeneia recopilados por METRAUX (1948: 11-20).
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Segnin podemos constatar en el cua

&·g anterior, una cierta confusién, 0
mejor dicho desvanecimieuto, rodea en
Miraflores al recuerdo de los Tesmé

foros, por 10 que es bastunte dificil
precisar las acciones de las que en ca
da caso s011 responsables. Segfm Mé
traux 2****, KakaHé, el Caraucho, es el
Héroe Cultural por excelencia de la
mitologia toba; nuestros iuformantes
recuerdan probablemente con c1 nom
bre de Pocoleh, pero la. mayor parte de
sus actuaciones le han sido otorgadas

aqui a Boleh; por el contrario, en los
materiales aportados por Métraux, a
este ultimo no le han reservado pape

1es sino en el mito de origen de las
mujeres. En toda forma, faltan en
Mirgflores gram parte de los episodios
descriptos por aquel autor, que forman
en conjunto un verdadero ciclo de Hé
roes Culturales.

Pocoleh coincide casi segurameute

con Aguila de las versiones de Yorqui,
en sus términos de Héroe Cultural;

aunque, debemos recordar que segnin
su relato de la destruccién ignea, la
identidad zoolégica. de Pocoleh corres
ponde a la de un pequeio pajarillo que
habitn en los pastizales 2°*‘. Segfm A.
Roldan, Pocoleh es el autor de todos
los bienes culturales a excepcién del
arco; afirma que la cuerda, de cha
guar y las técnicas para torcerla y
usarla en la confeccion de arcos fueron

enseiiadas a los indios por Kol1ok’6, el
Zorro, quien ademas persiguié a Po

206 Mbruux, 1946b: 3-5 y 54-99.

coleh cuando se acostnunbré a corner

pagaros.

En cambio, Icancho Yorqui y Arias

G6mez asignan a Boleh el papel prota
génico del Temésforo; también un pe
queio pajarito de cuya identidad no
poseemos otros datos. Relata. el Segun
do, que los primeros arcos y flechas
traidos por Boleh, mejor dicho sus
modelos, eran inverosimilmente peque
fros, "pero después crecieron, crecie
ron, hasta llegar a la flecha de hierro;
aclemas, en la narrativa de Metzgoshé,
Boleh ensené a obtener el fuego:

Belato na 71

‘*Cuando no habia fuego, toda esa gente
comia crudo. Metzgoshé no estaba contento
y le 1·0g6 a Dios por el fuego. Dios lo man
d6 al Boleh, y Boleh enseié a sacar el fue
go frotaudo dos palos. Y es como una balita
la que sale, cuando se frota y le pega a la
basura" (A. Gémez).

Los relatos de A. Gomez y P. Yorqui
vuelven a confirmar las observaciones

de Métraux 2°" sobre los origenm miti
cos de 1a ceramica; pese a que también

en nuestro caso haya cambiado el nom

bre de las deidades responsables.

Relate n° 72

‘Esas bajitas nacen abi nomais, como No
wet_ Lagshi se llarnan esas mujeres bajitas.
Nacen asi només; son de una clase de monte
asi, chico. Puedo decir que son companieras
de Nowet; porque hay unas casas, y alli es
tén ellas viviendo con los peones de Nowet".

"Esas son las que trabajan los botijos.
Cuando nosotros los iudigenas no los conu
ciamos, una de ellas, que conocia, se lo en
seiio a uno" (P. Yorqui).

E

Pocoleh— M.E‘mAU‘x lo identifica resueltamente cou el carancho (Polyborus plancus) ; a
Woli —Boleh— lo describe primerumeute como un halcén (1946b: 100), posteriormente, en
cambio, es meucionado como *‘un ave acu{atica_negra" (1967: 154).

207 Mmnux, 1946b: 86.
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‘Las aloah 209 las ensefxaron uuas mujeres
ba.jita.s y gorditas; como de medic metro
emu las Waishi, que eran peonas y sirvientas
da Nowet".

"U11 viejo, mariscando eu el monte, encou
tré las botijas de las Waishi. Las 11ev6 n su
casa. Su mujer las mir6, y asi aprcndjé a
11acer1as" (A, Gémez).

IV. REINTERPRETACIONES

SINCRETICAS

REINTEBPRETAGION

ANTBOPOGONTCA

E1 ciclo de Metzgoshé (209)

Buena parte de las narraciones an
tropogéuicas de Miraflores eutroncan,
casi sin cesuras, con otras que relatan
aspectos bastante préximos de la his
toria cultural. Por 10 tanto, aunquc en
conjunto aquellas constituyan la ver
si6n toba de una cuasi "hist0ria uni

versal", quc, arrancando desde los
"origenes" concluye enunciaudo y jus
tificando las espectativas tribales naci
das luego de la Ccnquista del Chaco,
a fines del siglo XIX, deberemos agru

parlas alrededor de dos focos principa
les. Uno, al que denominamos Ciclo de
Metzgoshé, es el que ofrece especifica
mente tales rasgos sincréticos. E1 otro,
en cambio, compuesto por los mites del
origen celestial de las mujeres, apare
ce como un sector algo difereuciado
del anterior en las versioues antropo
génicas modernas, 0 sino se testimonia
como un substrate iudependiente en

209 "Alonh: botijos de alfareria.

las versioues que reflejan la cosmovi
si6n mas antigua; ajena al parecer a
las influencias del blanco.

Las actuaciones de Metzgoshé sirven
de término unificador a una regular
serie de relatos, y, por 10 mismo, el per
sonaje adquiere una representatividad
mitica bastante compleja. Metzgoshé
asume tanto los papeles de Primer An
tepasado y Padre o Antecesor de la
etnia como los de un J efe semihistérieo,
quien, ademés de guerrear con todas
las indiadas aledaias a los Tobas, com

bati6 con el Gral. San Martin; segun

otros informantes; ambos, por el con
trario, fueron aliados y finalmente se
retiraron a una region mitica, donde
acogeran a los indios después de la
muerte. En tal forma, se van integran
do en Metzgoshé multiples significa
ciones: Antecesor, Tesméforo —cou

algnma reserva— y, segiin los casos,
Arquetipo de la definitiva claudicacién
cultural o sino Salvador. Es seguro
que esta ultima, favorecida notable
mente por una situacién de frustracién

cultural que empero procura restable
cerse desde sus propias fuentes, acre

cienta su importancia en el cuadro mi
tico hasta un punto tal, que sus restau

tes figuraciones parecerian jugar uu
rol hasta eierto punto subsidiario del
Salvador.

De todo esto surge en definitiva la
doble funcionalidad del Ciclo en la

actualidad; ya que, a través de una
relaciéu sobre el origeu del hombre, y
en ese sentido los relatos son en cierta

medida etiolégicos, proporciona ade

200 Una versién del Ciclo de Metzgoshé, algo mus breve y cuyns conclusiones difleren
_pnrcinlmente de las actuales, fue publicada anteriormente: OORDEU, 1969b.
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mais una dramética expresién a nivcl

mitico de la aprchensién iudigena del
cohtacto intercultural. La difereute re

solucién que le dan 10s mitos, al par
de cvidenciar la multiplicidad de a.jus
tes al cambio tentados por los afecta
dos, dan prueba de la permanente con

mocién que desde el cheque en el siglo
pasado enmarca sus propias espectati
vas sobre la efectividad de sus posihi

lidades para, eufrentarse 0 couciliarse
cou el blanco.

No nos exteuderemcs demasiado, por
ahora, sobre la cronologia, de los episo
dios del ciclo. Como dijimos, es eviden
te que bueua parte de los mismos tie
nen que ver con incideutes muy pr6
ximos de la colonizacién occidental,

siendo también muy grande 1a influen

cia de la antropogonia bfblica. En el
orden de su integracién histérica, es
posible entonces que las restantes ac
tuaciones, Antecesor y Tesméforo, es
tuvieran reservadas anteriormente a

otras individualidades sagradas; mas

tarde, la desarticulacién del horizonte
mitico tradicional, condujo a que fue
ran fundidos hasta cierto punto con el

Salvador, ligado ahora no tanto con la
fundacién como con Ios avatares e in

tereses de la reconstitucién cultural.
A"excepci6n de nuestras investiga

ciones y de un corto relato de Amoroso
reeientemente publicado 2‘°, que con
firma la vigencia actual de 1a narrati
va de Metzgoshé en otras parcialidades
tobas, no sabemos de otras contribu
ciones sobre el tema. Por tal razéu, cl

ensayo de sistematizacién del Ciclo se
guidamente propuesto es provisorio y

210 Ammso, 1968.

sujeto a nuevas investigaciones sobre
el terreno. Asimisrno, la secuencia es
bozada es puramente clasificatoria ya
que, para los iuformantes, la articula
ci6n estricta entre antecedentes y con

secuentes importa menos que la nocién
particular de sus contenidos; los temas
y episodios son asi relatados "horizon
talmente", en coincideneia con las

propiedades mas comunes de la intui
ci611 de la temporalidad mitica.

Sistematizacién del ciclo de

Metzgcshé

I. ANTECESOR Y TESMOFORO

Creacién o descenso de Metzgoshé
en la tierra a1i.n obscura. Incons

ciencia inieial de su origen divino.

Anuncio, por un Tesméforo, de
la venida de los restantes seres vi

vientes.

Descenso de los mismos, caracteri
zados por la indistincion de figu
ra, durante el sueio de Metzgoshé.

Trasmisién por Metzgoshé de las
enseiianzas de Boleh sobre los bie

nes culturales y técnicas de la eco
nomia.

Episodios del anuncio, venida y
aprehension de las mujeres.

Intervencién de Metzgoshé, en el

papel del salvado, en algunas de
las destrucciones cosmogénicas.

Hallazgo de las especies domés
ticas.
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II.

10)

11)

12)

SALVADOR

Mctzgoshé como antccesor pr6xi
mo de los cuciques histéricos Wa
churi, Matoli y Taygoyik.
Accioncs conjuntas com tres 0 cua
tro caciqucs subordiuados. Luchas
cou otras tribus indigenas.
Dimensiéu m·csié11ica de Metz

goshé en las gucrras con los blan
cos. Tentativas dc retirarse hacia

el Norte. El gran combate.

La intervencién de San Martin;
Su diferente reso1uci611:

Derrota de Metzgoshé y dcspojo
del ganado de los indigenas. Apre
hensién, viaje y condena de Metz
goshé. La Gran Tormenta y la.
vindicta del Salvador.

San Martin como aliado y amigo
de Metzgoshé.
Divergencias acerca del destiuo fi

nal y del papel actual del Sal
vador.

E1 antecesor

Relate n° 74

‘To<l0 este me lo cent6 el viejo Icancho
Yorqui las otras uoches. Yo le aprendi para
saberle y para contértelo a vos ahora; por
que el viejo no sabe tu idioma. Tampoco les
paisanos jévenes lo apremlen mucho abou"

‘Metzgeshé es mas antigue que ningun
paisane; es mas smtigue que nadie; es el
primer Toba que hubo sobre la tierra. Autes
que Metzgeshé no habia ni paisanos ni cris
tianes, no habia nadie"

'La tierra, cuamle recién la hize Dios, era
limpia; sin plantag ni yuyos. A Metzgoshé
le mandé K’ata, pero él ne sabe de dondc
viene. Cuande recién vine, Metzgoshé estuvo
tres dias solo. Al tercer dia, vine a verle a
Metzgoshé el Padre del Boleh; le explicé
a Metzsgoshé quién era y para qué le habia
mandudo K'até. a la tierra a Metzgoshé. Le
avisé también que esa neche ibau a llegarle
lcs etros compaf1eres"

‘A la noche se durmié el Metzgehé; los
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demas cempaieros, cuanclo llegaron del ciele,
le encentraron dormido. Hombres y animales,
todos mesturados, eran esos; lo misme, hechos
de la m·isma persona eran esos"

"A la manana Metzsgeshé los vie, y yn
sabia quiénes eran eses. Al rate, uuo le pre
gunté qué era le que habia que hacer, y
Metzgoshé le dijo que antes habia que espe
rar la palabra de Dios, la palabra que traia
Beleh".

‘A1 otro dia vine Boleh, y le dijo c6mo
era que tenia que gobernar a su gente. Y le
explicé también cémo habia que pescar, ma
riscar y sacar miel. Le enseié después c6mo
hacer las flechas y la red. Después, Boleh se
volv·i6 a. volar y se fue de vuelta arriba"

‘Metzgosl1é euseié todo eso a sus hombres
y les mandé que lo ebedeciera.u’

‘Después fueron a buscar pescacle a la
laguna. Metzgoshé los llevé a una laguna
llena de pescado y les mandé que esperaran
un dia, mieutras haciau flechas y redes. Lue
go orden6 que lo miraran a él cuande pesca
ra; entouces los etros miraron a Metzgoshé
sin entrar, miraron cuando pi1l6 el pescado
con la flecha y aprendieron. Luege se los
llevé para que aprendieran a secar el pesca
do; para que aprendieran a hacer fuego y
sacar charqui de pescado"

"V01vi6 velando Boleh y le enseié a Metz
goshé ebre los peligros del agua; le dijo
de las palometas y los yacarés_ Eutonces re
cién la gente entré al agua y aprendié a
pillar el pescad0’

"Después Metzgoshé les dijo que habia
que hacer un caiupamento. Esas gentes vi
vieron abi nemés e hicieren casitas y ranchos.
Sin mujeres estaban; eran puros hombres
només".

‘C0mo Metzsgoshé eutendia el izliuma de
todos les bichos, cuando sali6 lo dej6 al Loro
de guardia; porque todos querian pescar y se
negaban, todos los etros querian salir. Y ese
dia se fueron a pescar tambiéu"

‘ ' A la noche rezaba el Metzgoshé a Dios
y le pedia per una compaiera; para que ésa
cuidara la casa, la comida, cuidara todas
las cosas. Estaban cansarles cle pescar y de
que nadie cuidara. Dios sabe de esa necesi
dad y espera"

‘Cuand0 al otro dia fueron a pescar, y
qued6 el Loro de guardia, volvi6 Boleh y le
dijo a Metzsgeshé que se preparara, porque
iban a venir las mujeres; pero que habia que
cuidarse, porque ésas no venian para quedar
se sine para traer el peligro. Y que habia
que pillarlas'

‘Ese dia quedé el Lero en el campamento 
y todos los demas estaban en la lagunaxr
Metzgoshé les cente le que le habia ¢liche‘el
Boleh, y entonces todos estaban contentos.
Metzgeshé les dijo que iban a ecupar al Lore



de casero, porque las mujeres veuian para
robar y no para, quedarso acé'

v"‘Asi se qued6 esa dia el Loro eu el cum
pameutu, y los demés fueron a la laguna. E1
Luro siutié el ruido de arriba, y eutonces yu
supo que vcniau las mujeres. Metzgoshé le
habia ordenudo que no les diem came a las
mujeres, si no veniau para, queda.rse"

"Cua.nd¤ llegaron, el Lora las saludé y
les pregunté a. qué veniau; le respondiercu
que u. buscar came. El Loro les dijo que no
podrian llevarla, si no se quedabu.11; que les
dariau comida, si, pero pam que se queda
rau y cuidarau las cosas. —Si no nos da
comida, lo vamos a robar a usted —d1jeron
las mujeres-. Y después, las mujeres lo cas
cotearon al Loro; casi lo matan al Loro. Y
después se llevaron la came"

"Después, a la entrada del sol, vino otra
vez Boleh. Le dijo a Metzgosbé que las mu
jeres volveriau maiaua; que gritara el casero
cuandu viuierau; que eutouces él, desde arri
ba, iba a cortar la soga"

"Grit6 el Lora cuando v0lvi6 a sentir el
ruido de las mujeres, y el Buleh entonces
corté el lrilo. Y se cayercn a la tierra las
mujeres

'Se volvieron los hombres msmdados por
Mefzgoshé y agarrarou a las mujeres. Pre
guntaron a Metzgoshé qué era 10 que habia
que hacer, y él les dijo que tcmarau una 0
dos para esposa"

"Habia u.ua. mujer que... Boleh dijo de
ésa: —;N0 vayan a dormir junto con esa
mujer, porque ésa tiene dos bocas; dos bocas
tieue ella, una. arriba y también tiene otra
abajo! —Y no vaynu a tocarlas a estas mu
jeres antes que venga Boleh —diju Metzge
sl1é— gagérrenmelas a estas mujeres, pero
agérrenlas asi només, sin tocarlas! "

"Vieuo ese Zorro, ;c6mo es ese Zorro de
picarol, y se quiere arrimar a tocar a la mu
jer ésa. Le avisaron los otros que primero
viese a la Iguana, que ésa tieue dos pingos.
Pero el Zorro se apura y se va con la mujer.
Y se_fue el Zorro, y ahi uomés la mujer le
cortéel pingo. Y el Zorro se volvi6 lloraudo"

"Vino otra vez Boleh. Le iudicé a Metz

goshé hucer un fuego grande, porque a la
otra maiana iba a venir un vieuto frio, y
que, cuando esa muijer se arrimara al fuego,
habia que tener alistada una piedra; cuanclo
la mujer, para calentarse, se abriera las pier
nas junto al fuego, habia eutonces que sacar
le piedra y romper msi! de, {de un solo "
golpé todos esos dientesl

"Y el Metzgoshé, el primero de los l1orn·
bres, fue el que tiré la piedra, después de
hncerle dar vuelta la cabeza para que no vie
ra, Y cuando a esa sola mujer se le rompie·

ron los dientes de abajo, se les rompierou
también a todas las otras; solos se les caye·
ron. Y la piedra la tir6 Metzgoshé"

"Y después dijo Metzgoshé: —Parece que
ya no hay peligro, ya se pueden ju.utar no
més con esas mujeres. Y todas las gentes
tenian miedo porque al Zorro le habia hecho
mal. Entonces llamaron a la Iguana, porque
ésa tiene dos; durmi6 juuto con la mujer y
no pasé nada. Entonces los otros vieron que
no pasaba nada y se easaron"

"Eso significa asi hasta hoy. Cuando uno
quiere casarse, tiene que durarse 211 unos
dias, unos meses. Porque entonces se duraban
antes de casarse. Ese ejemplo queda hasta
hoy, desde cuando ma11d6 esperar Metzgoshé
antes de dormir cou las mujeres" (C.
Burgas).

Otros informantes también vineulan

las acciones de Metzgoshé con episodios
cosmogénicos, algtmo con fuerte in
fluencia cristiana, y ademas con las
catastrofes apocalipticas de origeu an
dino:

Belato n° 75

"Cuando todo era obscure, cuaudo todavia
Nalah no se habia subido hasta el cielo, en
tonces Dios liizo a Metzgoshé de tierra y le
sopl6 en la nariz".

"Nuestro cuerpo era de tierra. El corazén
vino de Dios y es sangre; es nuestra alma la
que esta en el coraz6n. A la mujer, Dios la
hizo de la eostilla de Metzgoshé"

"Metzgoshé es el primero del tronco de los
Tobas; de él vinieron después los otros To
bas. Adéu es el Padre de los Blancos; Dios
lo hizo como al Metzgoshé pero distinto, ése
es otra persona".

"Pocoleh después le enseié a Metzgoslné
c6mo se haee el arco, y le trajo la piedrita
para hacer fuego’

"Metzg0sl1é no queria ser curandero; en
tonces nombré a otro paisauo para que No
wet lo hiciera curandero" (A. Rolclan).

Eelato n° 76

"Cua.ndo el mundo era limpio, Dios avisé
al Metzgoshé de preparar una canoe; que le
dijo que se venia el diluvio grande. Metz
goshé fabrieé la canoa. Se metié aclentro y
espero a que se viniera el agua"

" Dios mandé una lluvia. de pura agua; sin
truenos, no habia truenos, Llueve, y ya eae
eutonces pura agua uomés. Dios estaba ca

211 "Durarse": abstenerse de eontactossexuales.
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llado, y parece que después sacé cl agua
tambiéu".

"Y cuaudo hay mucha, agua, parece que
eso es porque Dios time que castigar con el
agua".

"E1 diluvio crecié hasta el cielo y llegé
hasta Dios. Dios hablé con el Metzgoshé, y
le dijo que habia que esperar cuareuta dius
autes de salir de la cauoa, cuando el agua
bnjara; porque sino se podia caer el Metzgo
shé, y perdcrse del otro lado de la tie1·ra"

"Después de eso, salié el pasta de In rajci
fa que sernbré el Boleh; de la. raicita. que
encontré escarbando. Siempre sembrabu can
tando el Boleb. Metzgoshé ataba couteuto y
dijo que pronto saldria. el pasto’

" Y a la mafnana siguiente salié un alga
rrobito chiquito y crecia répido"

‘Pa1·ece que entouces todavia no habio.
unimales. Decia Metzgoshé quo los bichitos
ya estaban por vemir; pero los hombres no
los veiau".

"Eutonces Metzgoshé dijo: —Vaya11 no
més para alla —pa1·ece que alli habia algo
de monte fuerte—, alla van a encontrar un
palito; cértenlo para matnr estos chanchos,
pero no vayan a matar mucho ni a botar el
cuero, porque a eso lo nccesitamos para so
bar y hacer un ve¤tidito" (A, Gémez).

Belato n° 77

‘E1 Metzgoshé y todos esos hombres, son
de ese Eempo, cuauclo no habia nada. Todo
csc era en cse tiempo, todo eso; cuaudo des
pués do eso se cambié otra vez el muudo’

'Porque esa gente de ahora, vino Bespués
de la otra, de esa de antes que se cambié
toda. Esos, los de Metzgoshé, son los mismos
que nosotros, los que andamos aca al1ora"

‘Dicen que Dios lo mandé a Metzgoshé
desde arriba, cuando el mundo estaba limpito
y pelado".

"Después, desde el oielo también, le maudé
los otros compaieros. Y salen por el campo
y salen por el agua todos esos. Son bichos,
son hombres; sou de todo lo que hay todos
esos compaderos del Metzgoshé" (P. Yorqui).

Aunque no sea nuestro propésito
principal discutir en extenso los aspec
tos puramente antropogénicos de los
mitos trascriptos, no nos es posible pa
SHT €Ilt€I‘8Hl.€IltE P0? 3.].tO d0S dB SUS
03.l'8,Ct€1‘iStlC8S q11€ h8,C€D, p01‘ UDB. PBI'
te, al esquema de la antropogonia tra
dicional, y, por la otra, al deslinde de
la iutegracién sincrética acaecida entre
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Metzgoshé y otras entidades del subs

trato mitico estrictamente etnografieo.
'1`anto el extenso relato de Icancho Yor

qui trasmitido por Burgos, como el que
nos refiriera P. Yorqui personalmente,
vinculan coherentemente varios episo

dios del mito de origen de las mujeres
con algunas tematicas sobre la apari
ei6n de hombres y animales, desconoci
das por completo hasta el momento:

sugieren que también el primer hom
bre descendié desde el eielo, o sino que
la deidad uranica lo creo en la tierra,
en virtud de motivos que ya no se re
cuerdan; concuerdan ademas en aso

eiar al Antecesor con la llegada poste
rior de un conjunto de criaturas, cuya
indistincién original de figura hacen
resaltar. Es de notar la intervencién

de Boleh, quien proporciona los rudi

mentos del primer aparato cultural;
enseia las técnicas para eazar, pescar
y fabricar los utensilios necesarios, el
fuego y la vivienda, y, tal vez, los es

quemas de la organizacién social; posi
blemente deberiamos radicar en las re

laciones del Antecesor con el Tesm6

foro la justificacién sagrada del poder
y heriditabilidad del cacicazgo, en
otros tiempos bastante fuerte, mas no
asi el origen de los poderes shamani
cos, referidos mas bien con las hierofa
nias mais netamente animalisticas.

En seg·undo lugar, si bien es impor
tante destacar la dimension de Metz

goshé como un verdadero Salvador, no
lo es menos seiialar su emergencia en
relacién con las figuraciones del hori
zonte mitico mas antigua. Si cotejamcs

la narracién de Burgos con los mitds
de origen, formalmente semejantes,



transmitidos por Métraux 2*2, compro

Qremos, en efecto, una doblelinea de
sincresis entre la actuaciéu antropogé

nica. de Metzgoshé y lu de Tesmé
foros descriptos por dicho autor. La
iutervencién de la pareja Metzgoshé

Boleh semeja a la de Kakadé-Wolch,
en otros tiempos; recordemos que cl
primero es uu Héroe Cultural, vincu
lado por su parte con un cxteuso ciclo
mitografico propio; es evidente entou
ces el rcemplazo de Kakadé por Metz
goshé, quien ha desplazado tambiéu los
rasgos unimalisticos del primero. Sub
sidiariamente, las cualidades y autono
mia del Antecesor, comparado con Ka
kadé, parecen haberse incrementado a
expensas de Boleh; segun Métraux,
éste era el verdadero rwponsable del
grupo y, en el episodio de origeu dc
las mujeres, Kakadé figura como un
personaje de segunda linea.; actual
mente, por el coutrario, amén de resal
tar el papel del Antecesor, e1 de Boleh
ha sido hasta eierto punto relativamen
te relegado.

Por ultimo, la relacién de Roldan es
una transposicion casi literal del mo
tivo biblico. No obstante, uno- de sus
episodios, el que diferencia la creacién
de Metzgoshé de la de Adan y por en
de de los respeetivos troncos raciales,

vieue muy bien para iluminarnos sobre
uno de los temas que expresan 1a cou
cieneia del relegamiento cultural ante
los blancos 2“. Creemos que no puede
disimularse, en la consideracion de los
factores del cambio, la negatividad de
transferir al plano de la fundamenta
ci611 mitica la autoinfravaloracién sur

gida de la erce cion de las diferen- P P
cias intcrculturales y étnicas.

E1 Salvador

Belato nt 78

"Los viejos pieusan siemprc en Metzgoshé;
cuamlo sienten que hay guerra 0 revolucién,
sabeu que es él y se asustan. Es poderoso
Metzgoshé, él tiene un poder como el de
Nowet. ;Por eso es fuerte en la 1ucl:•a!’

‘De ese tiempo, de cuando él pelea, es to
do esta; de cuando él comienza a pelear cou
los espafnoles, con los cristianos, Metzgoshé
esta en contra de todos; él pelea cou Cris
tianos, cou Mocovis, con Matacos, con Pila
gas. Metzgoshé también luch6 juntc con Cris
to, cuando a ése lo matarou; y por eso, de
alii le viene su fuerza"

‘Andaba hasta eu los alrededores de Bue

nos Aires y de Salta; en todos esos lugares
él andaba".

‘Y tenia la gente de él. Que se llamaban
Matoli, y el otro Abrashek, y el otro Lagshli
tolik. Esa era la gente de él; ellos pelearon
cuaudo vino el Ejército".

'Los espaioles, los cristianos, ésos no quie
ren mezcla cou los Tobas. Quieren todo para
ellos y quieren fuudir este mundo. Entonces
Metzgoslné los pcleércou fiereza".

"Los pele6 tres aios. No tienen otra cosa
que lanza los indios; no Henen ni avi6n, ni
escopeta, ni cuchillo como los otros. Entou

212 Tenemos cspecialmeute a la vista la version frltimamente publicadaz Mimuux, 1967;
154-157.

213 Son bastante numerosos, en efecto, los relatos en que su couciencia de inferioridad
cultural ante los blancos es expresada en un contexto mitico, refiriéndola generalmente a
situaciones propias de los "origenes". Asi por ejemplo, una variante do la destruccion di
luvial publicada por PALAVECHWD (1964: 285-286) narra que, agradecida, la deidad en forma
de perro sarnoso prometié suministrar semillas y animales domésticos al i.ndio que la acogiég
luego de reunirlos a los demés, les impuso como prueba enfrenar correctamente una mula,
s6lo una pareja logré cumplirla, y es a ésta a quicn la deidad proporcioné un nuevo idioma
y convirtié en cristianos; los restantes permanecieron para siempre como indios. Seguin
Auoaoso (1968: 27), en los origenes, la divinidad ofrecio a los indios toda clase de bienes
de cultivo, pero éstos prefiricron los productos silvestrcs y los rechazaron; aquélla se los
proporcioné entonces solameute a los blancosj
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ccs mueren muchos paisauos, y mueren tam
bién mucho los espa.icles_ Eutonces entré :1.
pelear Sam Martin junto con los cspafmles’

"Le tirarcu esos a Metzgoshé. Le tiraban
pero no 10 mataban, no lo podian matar zz.
ése. Hasta que Metzgoshé llegé a Lavalle; a
ver si con las ovejas, vacas y caballos, podia
pasar la banda; pero los mjlicos no 10 deja
ron. Hizo una balsa de palcs, y alli se am0n—
toné la gente; gcémo hacemos ahorai, lc pre
guntabau".

"Pas6 unos dias Metzgoshé; luchando y
luchnndo sobre el caballo. ;Meta y meta cou
la lanzal: cruza can lanza y cabullo la filn
de los milicos y gzasl, gun mi1·ic0 echzmdo
sangre!; vuelve para atrés, gy otro miljco en
la lauza! Cuamdo lcs indios caiau, los milicos
apuutabau al Metzgoshé, pero a él no le daba
cuenta morir y no le pegabau las balas. ;Si
parecia un juguete 10 que él hacial ’

‘El queria que termine esa gente y que
no hubiera mas lucha, gpero quéi, si cada vez
mas se amontonaban, y cadu vez llegaba més
geute de los cristia.uos’

"A Metzgoshé no lo podizm agarrar pero
10 perseguian. Va reculando para alla, para
atrés. Un dia eutero pasa luchanclo con toda
esa geute. ;Caraj0!, milicos y tobas, todos
entreverados, gtiraudoi Pero a Metzgoshé no
10 voltean, a él no le pueden pegar"

‘A1 final lo agarraron y lo llevaron. Pero
jamés se ha visto que lo hayan matado. Lo
llevaron, maneado como oveja, pero no sabe
mos donde. Pero sabemos que esta vivo, aun
que no han visto lo que han hecho con el
Metzgoshé"

‘Metzgcsl1é queria hacer que no hnya mas
blancos. gPero quéi, si creccn como el agua
esas personas".

"Metzgoshé alcanzé y 1uch6 contra el San
Martin. N0, no es amigo San Martin; casi lo
afcanzé a matar a. Metzgoshé ese hombre.
Alla, eu el campo de Roca, es donde se en
contrarou el Metzgoshé y San Martin; alla,
en la costa del Bermejo. San Martin quiso
pelear y gan6 la guerra contra Metzgoshé.
Después se conocen y son amigos, y Metz
goshé saludé a San Martin; si no lo hubiera
hecbo, todos los Tobas se habrian jo<lido’

"Entonces los milicos agarraron toda esa
hacienda que les mezquiinaba el Metzgoshéz
vacas, ovejas, caballos, gesas buenag lechc
rasl "

'*Metzgoshé, cuando mariscaba, encoutré
la primera yunta de caballos en una laguna;
eran mansitos y los montaron, Después, cuan·
do tuvieron cria, esos otros se pusieron aris
cos. Diceu que las vacas y ovejas tumbléu
las encontré en el agua. Las habia traiclo del
sur; por eso los indios tenian vacas'

"Cuando les sacan lu, haciendn, los indios
so desaparccen. Clam, no sufren porque vuel
ven 11 la vida de ellos. Hay miel, hay pesca·
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do junto al Berinejo, y abi encontraron su
vida. ;Y despnési, gvnelta a empezarl'

‘San Martin lo agarr6 y se lo llevaron al
Metzgoshé; Metzgoshé no queria. San Mar
tin le ofert:6 muchas cosas para que fuera
con él, pero los indios no querian. A Metz
goshé lo llevaron eu un barco y la gente
qued6".

"Lo llevaron al medio del mar. Vino en

tonces un viento grande del sur, y cuando
el barco lleg6 a la orilla del mar, entonces
el Metzgoshé se desapareci6’

‘Bueno, y no se sabe adénde fue desde
entonces_ San Martin también se salv6, por
que el barco fue hasta la orilla del mar"
(P. Yorqui).

Relate n° 79

‘Cuando andaba todavia Metzgoshé, él no
conoce, no tiene, no eonoce ni yerba, ni ami
car, ui nada. Y resulta que viene un general
del Ejército que tiene nn sombrerito; como
si fuera casco, gsera. de fierrof o lo que sea’ ’

'Entonces convers6 con Metzgoshé ése, con
cl primer cacique del tronco de Tobas. El
general ése tenia una tropa, y a cada grupo
le daba; a cada caciqne le daba; asi, cuatro
vacas, o uu torito, o una vaca"

‘Esa gente no sabe hablar. Como él tie
ne, vamos a decir, como Metzgoshé tiene un
·xsecreto», esa noche le habl6 el secreto: —Ya
viene un hombre, ése que viene aca y trae
una hacienda; gagarré, es que ése que viene
aca nos viene a matar a nosotros, el general
ése, para que les demos la l1aciendal’

"Y despnés. Y le tiran, le tiran todos esos
milieos, pero no lo pueden voltear. Le apun
tan, pero, gno va!, no le va la bala al Metz
goshé".

‘Y después lo pudieron agarrar y lo ma
nearon. E1 general ése mandé que en un bar
co muy grande lo llevaran por el Bermejo. Un
barco a vapor era ése y lleg6 hasta el mar'

‘Cuando estaban eu medio del mar, al
Metzgoshé lo condenaron. Después lo metie
ron dentro de un cuero de bney sobado; lo
cerraron y lo cosieron. Despnés lo tiraron al
agua".

"Y cuando a Metzgoshé los milicos lo ti
raron al mar, entonces se levanté en seguida
una tormenta grande. |Viento, puro viento y
pura agna! El barco se dio vuelta y se fue
abajo, .|c0n toda esa milicada juntal Ese fue
el castigo que les dio el Metzgoshé con todo
su poder".

"Ln pelota de cuero flotaba en el agua;
con ese viento Metzgoshé se volvié hasta la
costa. Entonces el Metzgoshé se fue, y los
Tobas ya no sabemos donde esta"

‘Me dijeron algnnos que esta en el cielo·
pero otros creen que esta para alla, parai JP
lado de Salta, y alla vlve uhora detras de una
montafna" (A. Gémez).



De esta. manera, Ia figuracién de
Mqzgoshé como Salvador, se va des
lindando de los focos més antiguos del
interés mitico. Seria, ingenuo, no obs

tante, dcjar de reparar que la profun
didad de su vigencia, verdadero meri
diano de la rearticulacién religiosa, es
tal, que el incremento de la 110ci6n del

Salvador reabsorbié, a partir de sus

uecesidades y esquemas especificos,
buena parte de las teméticas del hori

zonte mitico anterior, imprimiéudoles
asi una. uueva expresién a sus viejas
estructuras y conteuidos de sentido.

Eu consecueucia, el Ciclo de Metz

goshé se superpuso en forma tal a las
actuaciones de otras entidades mitico

religiosas, caidas desde ese momento

en el olvido, que logré unificar con
bastante rigor la preocupacién cultu
ral por el origen y destino humanos,
aiadiéndole asimismo clara eoueiencia

de que el ultimo estara en adelante
incxtrincablemente ligado a la. rela
ci611 con la sociedad dominaute.

Eu dimer1si611 histérica, la narracién
de Yorqui es una magnifica siutesis
del recuerdo iudigeua de la destruc
cién de su Epoca Ecuestre, resumida
con su perspectiva mitica en la perso
na y·l'a' historia ejemplar de Metzgoshé.

Es casi segura la existencia histori
ca del personaje, al igual que las vicisi
tudes del coutacto iuicial —combate y
alianza precaria, con "San Martin"
narradas por los indios. En efecto, los

214 Vrcmmce, 1885: 268-273.
215 Vrcmiuos, 1885: 273.
21a Vrcmnuce, 1885: 411-412.

partes del Tte. Cnel. Uriburu, inte
grante de la expedicién del Gral.
Victorica en 1884 2**, meuciouan un
encuentro armado con un cacique Me
xochi el dia 25 de oetubre, quien agru
paba las fracciones de los caciques
Danchi, Pitaiki, Tenaki e Irasoik; re
latau que su tolderia alcanzaba "u11a
extension de mas de ocho cuadras de

1argo... teniendo de trecho en trecho

pasos resguardados con gruesos tron
cos y con capacidad para tres perso
nas, desde donde nos dirigian las fle
chas"2‘°. Dcspués de reducirlo, el Tte.
Cnel. Uriburu el 7 de noviembre firma

tm acta de somctimiento, en la que
Mexochi se compromete a concentrar
pacificamente las indiadas bajo su in
fluencia en La Cangayé. A1 aio si
guiente. los informes del Mayor Pé
rez 2*** arrojan algo mos de 1uz sobre
Metzgoshé; mencionan que el compro
miso anterior no fue cumplido ya que,
apenas reunidas, las indiadas fueron
dispersadas por fuerzas del Gral. Fo
theringham, quien independientemen
te de Uriburu avanzaba desde Formo

sa. Mas tarde, "dejando antes a Mes
cochi con la comision de reunir a toda

su indiada que pasan largamente dc
mil lanzas", el Mayor Pérez marcho

con otros cautivos a Presidencia Roca;
al cruzar el Bermejo, "se volco ésta

[una canoa]... de cuya resulta se
ahogaron seis de chusma". Otras in
formaciones de la época también dan
noticias de un cacique Mermk;hi2

217 GONZALEZ (1890: 17) asigna a. un liermano del cacique Meroichi el papel protago
nico en un conocido episodic de aquella época: in grupo de aborigenes, aseguradas las manos
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Pesc a su parquedad caractcristica,
estas fuentes no dau indicia de que
Metzgoshé haya, encabezado uingfun
movimiento de corte mesiénico, como

los que con seguridad les conocemos a,
los Tobas en 1924 z", 10 que hace pro
bable que la asiguacién de los rasgos
del Salvador corresponda a esta ulti

ma época mas que a los momemtos ini
ciales de la penetracién. Es sintomati

co al respecto que Yorqui ubique a
Metzgoshé en contemporanidad o poco
antes de los caciques histéricos Matoli,
\Vachu1·i y Taygoyik, responsable el
primero de verdaderas operaciones de

guerra contra el Ejército Argentino
hacia la primera década de este si

glo 2’”.
Las notas mesiénjcas en tomo de la

concepciéu de Metzgoshé son induda
bles; inclusive el recuerdo de sus ac
ciones mas préximas esta plenamente
teiido con los caracteres del salvador

mesianicoz ejemplaridad del compor
tamjento, compromiso de restitucién

cle la plenitud cultural, poderes magi
cos y posibilidad de destruir por esa
via a sus enemigos, invulnerabilidad
a las balas adversarias, vinculaciéu
con Cristo percibido como otro Salva
dor, inmortalidad, espectaciéu del re
torno o sino de reunirse eu e1 futuro

con la figuraciéu redentorista, etc.
En otro orden de cuestiones, la con

traposiciéu entre Metzgoshé y San

Martin representa a, nuestro juicio, eu
el plauo de la aprehensién miticu del
cambio cultural, la confrontacion en

tre una totalizaciéu del saber aborigen
acerca de la sociedad dominante y su
autoconciencia. de las difieultades y

frustraciones de la relacién con aqué
lla. Pareciera que cada uno de los
grupos en contacto fuese subsumido y

expresado en sus arquetipos por exce
lencia, y por ende mas conocidos; es
razouable, pues, dados sus conocimien

tos mas que rudimentarios de la histo
ria patria, que 10s indios no compren
dieran la importancia del Gral. San
Martin, tan difundida y recalcada por
las instituciones de la cultura nacioual,
sino refiriéndolo como causa inmedia

ta de su propia conmoeién histérica.
Si la relacién Metzgoshé-San Martin

eucubre entonces la dialéctica tipica de
las ideologias iudigenas surgidas del
contacto, cs fécil entender, en conse

cuencia, que sus formulaciones concre

tas acojan la indefinicién de actitudes

y comportamientos ante el mismo que
las caractcrizan al mornento presente.
Vimos ya en San Martin la represen
tacién victoriosa de la cultura domi

nante, y, reciprocamentc, su anhelada
destruccién provocada por la. vindicta
del Salvador. De otro grupo toba, en
cambio, proviene la siguiente narra
ci6n, consignada por Amoroso 22**, en la
cual la relacién reviste por el contra

con un ccpo cle marlera, era conducido por las tropas nacicnales; al caer agotado, el hermano
de Meroichi fue separado del rcsto corténdole la mano aprisionada de un golpe de sable.

219 Ver nota 7.

219 Ataque contra los fortines Warnes y Brown establecidos en las proximidades del
Bermejo, en marzo de 1909; luego do ocupados, las respectivas guarniciones fueron pasadns ·
a degiiello (BALADO, 1966: 15-16).

220 lummoso, 1968: 25-26. Pese a que la relacién entre Metzgoshé y San Martin' es
relatada en buenos términos, resalta el motivo tipicamcnte redentorista del manzlato de Dios
al segundo, so penn. de muerte, de no rlafmr a los indios, Dicho investigador nos ha comuni
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rio el aspecto de una. aliauzu entre
qbos;

‘Cuatro sou los grandes caeiques que tuvo
la nacién toba, pero entre ellos el mis gran
de fue Metsoelié, que fue el mis valjente;
tiene compasién do Dios, que les envié al es
pixitu; le dio la. visi6n del general San Mar
tin para que no haga dana a. los indios, por
que si.n0 habria de m0rir_ Luegc se abraza
ron. E1 se entregé cuando se abraz6 con San
Martin. Vina eu barco por no sé qué rio al
Norte. El general San Martin dijo al Caeique
Metsoehé: Todos vamos al trabaju con sus
hijos y families eu el barco. No vo1vi6 mas.
Tres vinieron de vuelta a Besistencia cle los

que habian ido con San Martin. Dicen que
todos estén bien. Busnan a sus families que
se quedaron aqui para llevarlas. Lo llev6 a
Tucuman 0 a. San Pedro el general San
Martin. Hicicron la enseiianza meeanica y to
dos tienen oficio. E1 —Capae, el informan
te— tenia 9 anios cuando conocia al cacique.
Con su fuerza, Metsoché si le agarra le tira a
tres metros, Las armas de fuego no le hacen
daio. Debe tener algiin poder. El que no tie
ne poder, ni fuerza para ser cacique, no tiene
espi1·itu’ ’.

En tal forma, en el horizonte préxi

mo de 1a temporalidad mitica, apenas

alejado de la experiencia inmediata,

son acogidos y cargados de sentido los

accidentes de la temporalidad histéri

ca. Entre ambas, Ia apetencia de re

constitucién cultural y la estructura

que la plasma éel Salvador-, hier

guen el puente indispensable, que per

dura·asimismo en los Cultos surgidos

de la predicacién cristiana. De c6mo
se resuelvan ahora en su seno las acti

tudes ante la cultura blanca que trata

mos de precisar, depende en definitiva

la contribucién indigena a la suerte

del proceso de cambio.

REINTERPRETACION CRI STIA

NA DEL HORIZONTE MITICO

TRADICIONAL

Beinterpretacién de ca.teg·o1·ias
y figuraeiones

Seria importante poner de relieve
algunas pocas lineas directrices de los
procesos de transformacién, ocurridos
luego de la asimilaeién por la cultura
toba de influencias occidentales, en es
pecial en la dirnensién de sus catego
rias mitico religiosas; ella denota niti

damente el peso de los conceptos sa
grados y de la visién del mundo tradi
cional que afm la gravan. Creemos que
su magnitud es suficiente, en ultima
instancia, para retraducir a sus térmi
nos varias de las fuerzas y modalida
des de aculturacién, superior entonces
a la simple pervivencia de viejos ele
mentos en el nuevo cuio surgido del
contacto.

NOWET Y LA CONCEPCION

ANIMALISTICA

La primacia de Nowet en el esquema
mitico religioso mas antiguo, razonable
mente lo ha llevado a que, en bloque 0
segun e1 clivaje de sus rasgos principa
les, sufriera algunos de los procesos de
sincresis mas llamativos. Aparentemen

te, éstos se desarrollan en dos direccio
nes: en primer lugar, la relevancia del
Dueno de los Animales conduce en al

gunos casos a la relativa identificacién

endo personalmente algunas creencius en una regi6n mitica allemle las montaias precordi
lleranas, en la que ahora habitan Metzgoshé y San Martin; en ella acogen a los muertos,
quienes gozan de abundaincia y felicidad perpetuas.

159



con J esucristo, el "sa,lvad0r" por exce
lcncia cn estos momentos; en otras oca

sioues, la fuerte temibilidad de Nowet
no deja de eucontrar algwin parangén
con el Demonic 0 con personaljdades
bfblicas més 0 memos semejantes.

Belato n° 80

‘Cuaudo entramos en el Evaugelio, Dios
nos poue nm éugel para que de noche no nos
entre en casa ni Nowet ni el picgonak. Pero
de Nowet, djcen que es salvador él también;
antes que Jesucristo no habia otro mais que
é'l" (B. Aguirre).

Belato n° B1

‘Nowet tiene miedo a Dios. Nowet y el
Diablo son casi los mismos, pero a Nowet
podés hablarlo y puede ayudarte; dicen que
es persona pero el Diablo no. A Nowet no se
10 ve; por eso le dicen Nowet’

‘Nowet le tieue miedu a Dios. Nowet y
el Diablo son ddstintos; el Diablo es mucho
mas terrible; ése auda, no se lo ve, no se 10
eneueutra, como se 10 puede encoutrar a
Nowet. Nowet vive en el corazén del monte;
es de este mundo y es poderoso'

"E1 Nowet es el peén del Diablo; también
anda en el viento; él es volador porque tiene
alas. Ese Nowet es el riltimo ya, el mas malo
y el mas grande" (P. Yorqui).

Para algunos indigenas, la confron
tacién de sus viejas figures con las del
cristianismo, sugiere la minusvalia. re
lativa de aquéllas. Para A. Roldan la

jerarquia de entidades, segun el orden
descendiente de potencia, seria la si
guiente: K’ata, Jesucristo, Nowet,

Dueios de las Especies, Espiritus del
Mundo 221 y, finalmente, los piogonak.

Por el contrario, las viejas raices ca
zadoras, presentes en la concepcién cul
tural del espacio, sirven también de
modelo a otros intentos de reelabora

ci6n biblica. Asi por ejemplo, en lo que
respecta a la reinterpretacién alegéri
ca del Area de Noé:

Belato n° 82

"El arca ésa representa los tres cielos, los
tres pisos del mundo. Y ahi adentro estén
todos esos animales, todas esas aves, todos
esos hombres".

‘ ‘E1 piso de abujo, es el piso de todos esos
animales de la tierra; de la tierra y del agua.
El del medjo, es el piso de todos los pajaros.
Y el piso de arriba, ése es el de los hom
bres" (B. Aguirre).

La misma linea permite una. aper
tura a la aceptaeién eondieionada de
las formas y fundamentos areaicos del

ritual shamanico; proeura ineluso aco
ger y expliear biblieamente el éxtasis
y el rol de los animales-guia del piogo
nak tradieionalz

Betato n• B3

‘El gozo del piogonak a veces es un mal
gozo 222. Pero puede ser bueno, si es bueno
ese piogonak".

‘Porque los animales limpios entran aden
tro del piogonak, y leon significa piogonak.
Porque el piogonak tiene espiritu de animal
y la Biblia lo dice: los leones limpios, esos
van a entrar en el area. Otros espiritus de
animal limpio, fuera del le6n, no existen""
(B. Aguirre).

Las espectativas apocalipticas

Deseamos traer a colacién, después
de examinar la importaneia de la pre

oeupaeién apocaliptiea en estadios an
teriores de la historia cultural toba, el

lugar que oeupa actualmente en la
eonstitueién del comportamiento gru

pal. Como sabemos, se enfrentan ahora
a un proceso de pasaje hacia. una uueva
forma de vida, la version regional de
la eultura oeeidental, en euya cosmo
visién fundamental —cualesquiera
sean los decaimientos y crisis sufridos
desde el siglo anterior, y aun la pre

22* Tema muy comfm en el eristianismo pentecostal.
222 "Gozo": denominacién del trance extétieo.
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si611 de sus propius epcctativas mile

qgI·istas— todavia juegan un rol des
tacado las ideas de "progreso" y de
" realidwd garautizada " ; csenciales
sobre todo en la ideologia. de sus estra
tos mis dimimicos, como es el casa de
las capas europeas que p0bIa.r011 y co
lonizarou el Chaco. Ahora. bien, la
preocupacién apocaliptica indigcna,
tema. capital en los Cultos de origen
Pentecostal y Evaugélico, acarrean
consecuencias en distintos planos; por
una parte, entran evidentemente en
conflicto con los valores de la sociedad

dominante; pero, por la otra, tanto al
retomur y proseguir respuestas que
aunque pesimistas estén ligadas a la
vieja cosmovisién como, desde el in
gulo de las dificultades de hecho que
esperan a. aquellas tendencias que fa.
vorecen un mayor grado de asimila

ci6n 2`”, son apropiadas al menos para
facilitar cierta cohesion social y espi
ritual entre los indios. Veamos cémo

se munejan esos conccptos en alguua
de las predicaciones a. que asistié
ram0s:

Relate n• 84

"Dos mil aios el diablo estuvo preso. Y
después sera desatado y se levantara guerra
cle nacién a nacién. Entonces el sol se pondré
encimyuna bolsa negra y la luna atm, pero
de saiigre. Entonces recién Cristo estara cer
ca, y habra harnbre y apretura para toda la
geute".

‘Mil aios hubo de paz con el diablo en
cadenado. No sabemos justn el dia que sera
dcsatado, pero entonces en cse dia Dios va
a destruir el mundo. Para eso faltan 33 aios;
y asi serén gastados los aios, los meses y
los dias".

"Habré. guerra cuando se levaute el Podc
roso y los muertos serén resucitados otra vez,
dice la Escritura’

‘E1 bautizado y el que cree estaran salva
dos y se van a ir al Indo de Dios, Porque el
mundo es viejo, todas las cosas son viejas
y estan gastadas; Jesucristo las va a cambinr
y las baré. nacer de nuevo. Aoi, como en la
época del Diluvio do Noé’

‘Com0 fue en ol dia de Noé, sera ahora.
Ahora estamos en el fin del dia, estamos eo
mo cuando se acaba ese tiempo; la Biblia
dice dos mi.! aiios para eso. Como fue en los
dias de Noé, asi sera en los dias de Jesu
cristo, el Hijo del Hombre. En los dos mil
aios, Dios llevara a los suyos en una nube’

‘Cristo hara levantar a los muertos. Sola
mente los buenos viviran de vuelta, y seran
salvados y curados. Asi Cristo, cuando él
venga, despertara todos los muertos; pero
sélo esos que se lo merecen volveran a vivir.
Levantate entre los muertos y te bendecira
Cristo" (B. Aguirre; comentario de Apoca
lipsis, cap. XX),

La conversion cristiana y el concepto
de enfermedad

Por un esquema semejante, dificil de
separar de aquél del llamamiento sha

l'HéI'llC0, 8. D.0 SEP p01' S11 I!l8»y01‘ ffé
cuencia y la ausencia de interdiceiones

culturales, discurren el anuneio de

vocaciones religiosas, el acceso y fun
ciones del trance extatico y algunas de
las concepcioncs tradicionales de 1a en
fermedad:

Belato n° 85

'Yc entré dentro de ese Culto por enfor
mo. Hace tres aios un médico me dijo: —Vas
a entrar —me dijo ese piogonalr— porque si
seguis asi, ese bicho de la enfermedad te va
a terminar de comer. Y cuando hubo un bau

tizo, al tiempo, entonces entré'
‘Porque el piogonak, a la tuberculosis, a

veces la saca, a veces compone; pero no mu
cho mas".

‘Cr.isto y Dios y Espiritu Santo ayudan en
el Culto. El Espiritu es como ima palabra,
como fuego. Por eso es Espiritu-Fuego; y
cuando entra, la eufermedad sale toda, come
toda la eufermedad ese Espiritu; que si a
vibora, iguulg que sea lo que sea"

2% Un conjunto de barreras econémicas, sociales y psicolégicas, impuestas efectivamente
por algunos estratos de la sociedad dominante, inhibon ciertos intentos indigenas por acu1tu·
rarse sogan el patrén occidental (Comma, 1969b: 3* parte).
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entm por ade11t1·o· es como fuego que quema
al bicho de la enfermedad. Mi corazén llcra
si no I0 tengo. Llora, peru yo no quisieru
que llorara; y si no puedo pararlo, ]l0ro"

"Si entrés eu eso, eso ha de ser una ayu·
da_ Eutonces viene ese vieuto y yo tengo que
gozar; como si me agarrara. parece; va a 110
rar, va a llorar el coraz6u" (P. Ycrqui).

Belato n° B6

"Hace unos aio; estaba. jugando en el
futbol, y me dierou un golpe y cai como
muerto por ese golpe eu mi pecho; estuve
como desmayado mucho rat0"

"Senti arrepeutirnieutu por mi vida, por
todo ese juego, y seuti la palabra secrets.,
que me hablaba eu el corazén de la vida ver
dadera. El domiugo ese fui al Evzmgelio y
escuché el mensaje. Yo pensaba de noche en
ese mensaje. Todo eso fue en Pampa del
Indio y paso hace ocho aios’

"Muchas enfermedades se curan en el

Evaugelio, por eso me gusto. Los tuberculo
sos se puedeu curar cou gozo u oracién, se
gun el don que recibau"

"Dios maudé la sauidnd; maudé fuego pa
ra que la enfermedad se queme y el cuerpo
se limpie; eutonces el Espiritu destruyé la
obra de la enfermedad, y por el mismo Es
piritu al hombre le vieue el euteudimieuto:
puede cantar, puede predicar. Es el mismo
Espiritu, que adentro habla. por él"

"En cl gozo verdadero se salta de alegria,
dice la Biblia. Mira estoz —Salmo 28, 3,
13-: ‘Més los justos se alegraron do ale
g1·ia’. Ese es el verdadero gozo"

E1 falso gozo es parecido, pero es obra del
falso espiritu. Hay peligro eu el gozo; tam
bién en el gozo verdadero, pero menos, por
que el Espiritu no deja c:1er"

"Esos paisauos que vos viste eu el Culto
de Soria, ésos que cantaban y bailabnu y
cuidabau a esa mujer con el gozo, Ia ayuda
ban para sacarsela al Diablo; po1·que abi hay
peligro, puede matnrla con ese gozc. Los de
més la ayudaban para que escupiera al espi
ritu malo, porque ese espiritu la mataba;
abi caida, esa mujer estnba como muerta por
complet0" (B. Aguirre).

En esta forma, vemos aclarada por
los mismos indigenas la naturaleza de
la' fuucién terapéutica cumplida por
los "coros", que auxilian a los posesos
durante los trances en los Cultos 2

A fin de concluir este breve examen,

con los rasgos de lo sagrado vineulados
a los eouceptos de "sa1ud" y "eufe1·
medad", debemos recordar previameu
te que la. forma esencial de causalidad
vigente eu la eultura, bien podriamos
denominarla. como "efecto de lo numi

uoso". Vale deeir, cualquier feuémeno
cou capacidad de iufluir sobre otro, es
tal en virtud de sus aspeetos potentes
por sobre los que implican regulacién
y control. Eu ese sentido es bastante

sintomatico entonces que, como se de
duce de los relatos sobre vocaciones

religiosas e iugreso eu los Cultos, la
percepcién de la superioridad cultural
occidental pase por la linea seiialada
por la potencia ingoberuable de las en
fermedades iutroducidas luego del con
tacto. La, tuberculosis, principalmente,
ante la cual son impotentes las técnicas
curativas de los piogonak, al ser defi
nida eu esos términos, proporcioua con
eiencia sobre uno de los limites de sus

posibilidades freute a Occideute; fun
cién que en otro plano es desempefiada
también por la narrativa de Metz

goshé. Correlativamente, por razoues
semejantes, los indios aceptan la supe
rioridad de las entidades religiosas de

ese origen, al menos aparentemente ya

que las sineretizan con las propias, las
cuales, eu consouancia con el aura de
potencia que acompaia a la sociedad
dominante, estan dctadas de mayores

posibilidades para curar enfermedades
y pesares.

Vimos perfilada esta interpretacién
en los testimonies de los conversos. Es

notable, en cambio, que también sea_

4 Nos referimos anteriormente a otros caraeteres do los Coros con mayor extension:
Oonmru, 1967: 59 y 110-111.
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adoptada por las formas especifica

nqnte shaménicas que perduran al
margen de los Cultos; lcs piogonak
reelaboran asi en algunos casos, valori

zéndolu positivamente, la terupéutica.
occidental convcncional. Veamos sino

los siguieutes pérrafos de nuestra li
breta de campo, rcferidos a una tenta
tiva de curacién shaménica dc C.

Burgos:

Belato n° B7

Cuando Burgas sintié los siutomas de 1a
·tuberculosis, acudié una. noche a vcrlo al p10
gouak J. Alegre, an busca dc remedjo a. su
mal.

Alegre se levanté de su sueio y 10 ateudié
de bucn grade. Luego de prepararse y hacer
lo seutar a Burgas, comenzé el canto para.
llumar u su "c0mpa1'ier0". Cuaudo, luego de
contestarlc, éste concluyé por acudir a. las
invocaciones, el shamérl lo t0m6 en un mos
quitero y_ambos se metierou adeutro, Burgos
mientras tanto permauacia cer-ea. del mosqui
tero, y oy6 claramente c6mo alli deutro Ale
gre y su espiritu-auxiliar se saludaban y em
pezabau a. conversar; tambiéu distinguié ni
tidumente las voces de ambos y buena parte
de los térmiuos del djélogc.

E1 "secreto", comenzé por preguutarle a
Alegre las causas de la Ilanmda., lo que hizo
el piogonak describieudo extensumente lu en
fermedud de Burgas. Luega, el "secreto" Ia
hiza pasar al euferma al interior del mosqui
tera, donde s61o logré distinguir su vaz.

Por niltimo, luego de proseguir el diélogc
con el piogonuk, el espirituauxiliar diagnos
ticé una enfermedacl del higado. Respoudién
dole :1 Burgas que ni él ui Alegre podriau sa.
narla, que la enfermedad era demasiada po
dercsa para. ellos, eaucluyé finalmente por
accnsejarle que acudiera ul Hospital Provin
cial de J. J`. Castelli, donde padrian atender
la mejar que ellos.

V. SINTESIS Y CONCLUSIONES

Habiamos acatado al camienza que
nuestra investigacién no se praponia,
ni por asomo, canstituir un tratamien
ta exhaustive de la religiosidad taba,
sino que tan s6la pracuraria seiialar

algunas lineas per las cuales transeu
rren, tante la histeria de la integra
eién de sus hierafanias y estratas fun
damentales, como la eonstitucién de
las formas mas caracteristicas de la

cenciencia mitica indigena.
La comparacién de las materiales

expuestas en la opertunidad cen les
publicadas por Métraux en 1946, indu
dablemente la mejor recopilacién miti
eo-religiosa taba-pilaga conacida hasta
la fecha, da prueba de la veracidad de

aquella limitacién. Sean ya per insufi

ciencias 0 par defectos en la recelec
cian, en los que hemas caido tanto nos
otros camo Métraux, las divergencias
entre les respectivos resultados, indi
ean como muy probable la existencia
de areas de la vida religiosa tedavia

no exploradas que, bien integradas can
las que ya cenocemes, posiblemente lo
grarian transformer y perfeceionar el
esquema. histérice-fenpmenolégice
adoptada a lo large de estas paginas.

Tan es cierte que, asi como Métraux
deja casi absolutamente de lado en su
trabajo las hierofanias y concepciones

auimaliticas, no abstante su entronque
cen la cosmologia y el cemplejo shama

nice, a los que el autor demuestra cene
ce: muy bien, de nuestra parte, casi no
hemas tenide ecasién de temar contac

to con el riquisime ciclo de las Tesmé
fares 0 con el del Burlader, extensa
mente tratades por Métraux en cam

bie. Pudiera abjetarse, que la diferen
cia del area estudiada en cada case, e
sine los 30 aiios transcurridos entre

ambas investigaciones, justificarian ta

les diferencias. En la medida en que las
mismas apuntan a canstitucianes fun

damentales de 10 sagrade, que come las
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Dueios de Animales, pertenecen segu

ramente a los estadios més temprauos
del desarrollo cultural guaycuru, apre

ciamos que explicaciones de esa clase
carecen précticamente de asidcro. Bien
mirada, empero, la magnitud de la ta

rea que min resta cumplir, nos incita a
dejar de lado la divergencia de nucs
tros rcsultados con los dc Métraux, re
mitible més bien al curso progresivo
del conocimicuto y la claboracién de
sus marcos teéricos. Si la hemos saca

do a relucir, ha sido a fin de recalcar

los huecos dejados hasta ahora por la
investigacién de campo y sin intencién
de desmerccer la obra. del insigne ame
ricanista, ante cuya memoria nos incli

namos respetuosamente y a cuyos es~

fuerzos tanto debemos quienes intenta
mos proseguir su largo sendero.

Creemos, no obstante, que pese a sus
posibles vaeios fécticos, el material
acumulado 10 es ya en cantidad sufi
ciente para permitir algunas conclusio
nes dc diverso tipo. En primer lugar,

procuraremos sintetizar algunas ideas

sobre la iutegracién del horizonte miti
co de los Tobas, que subsidiariamente

serén confrontadas con las hipétesis
de otros autores que se ocuparon de la

historia cultural del Chaco. En segun
do término, nuevamente en el ordeu
de las relaciones entre estructura de la

cosmovisién y comportamiento cultu

ral, intcntaremos finalmente una apre
ciacién de la constitucién de la reli

giosidad estudiada, desde la perspecti
va de la sigiificacién revelada por sus

iutereses e hierofanias mas impor
tantes.

Etapas e integracién de la. historia
cultural y religiosa toba

Los autores mas conocidos, que has
ta la fecha han publicado sintesis ge
nerales de las culturas etnogréficas

chaquenses, creemos que WV. Schmidt,
Métraux, Palaveciuo, Imbelloni e Iba
rra Grasso 22*, concuerdan en distin
guir, en funcion de la fisionomia de las
etnias presentes hasta ahora 0 hace po
co en la region, la existencia de varios
estratos poblaciones en el Chaco ar
geutiuo, en cuya caracterizacién tam
poco difieren demasiado: de una parte,
la primitiva oleada cazadora-pescado
ra-recolectora, representada cbnjun
tameute por los grupos lingiiisticos
Mataco-Mataguayo y Mbayé-Guaycu
ru; de la otra, la irradiacién posterior
de agricultores amazénicos, cuyos re
lictos més conocidos son los Chirigua
nos y Chanés de los confines occideu
tales del Chaco; sobre los estratos an

teriores, se imponen finalmente algu
nas influencias andinas, que no obs
tante no lograu conmover demasiado
las bases culturales de las corrientes

de poblacién mas antiguas. Refirién
dose especificamente a. los grupos
Guaycurfies, hay también acuerdo en

discriminarles el siguiente esquema de
”°·historia cultural

1°) Substrata Bdsico C'azador-Pesca
dor-Recolectar; comun a todo el

Chaco.

225 Scmnm, 1942: 20-23; Mrrnwx, 1946a: 197-370; Panvmcmo, 1948: 19-24; hang"
mom, 1959: 670-G77; IBARILA Gnusso, 1967: 293-322, 371-374, 431-440.

22** Mtrnux, 1946:1: 199-205; PALAvzc1N0, 1948: 24; Isnn Gnsso, 1967: 303-307.
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2**) Etapa Ecuestrc: constituida desde
x fines del siglo XVI, aproximada

mente, a consecuencius de lu super
posicién de influencias amazénicas,
andinas e hispénicas sobre los
Guaycumies.

39) Etapa Actual: como resultado de

la desiutegracién del Complejo
Ecuestre haciu fines del siglo XIX,
por efecto de la conquista, militar
del territorio. Retorno a esquemas
culturales que recuerdan 10s de la
primera etapa 227.

Apreciamos que, a condicién de no
extenderlo a la totalidad del Chaco,
como algunas veces se hizo, 01vida,11d0
que esos autores, euando 10 confeccio
narou, solamente tuvieron a la, vista, 10s

procesos de cambio cultural acaecidos

en los grupos de filiacién Guaycuru, el
esquema, anterior puede ser aceptado
en sus grandes lineas. E1 problema co
mienza, por el eontrario, cuando se
procura entender a, la luz del primer
momento de ese desarrollo, la llamada
etapa de "cazadores-pescad01·es-recolec

t0res" 0 sino de Chaquenses Tipicos,
el sistema de posibles procesos etnogé
nicos, que con anterioridad a las irra
diaciones andino-amazonicas y a las
influacias hispénicas, tuvieron como
protagonistas exclusivos a aquellas cul
turas de nivel preneolitico, 0 apenas
paraneolitizado en el mejor de los ca
sos. Si retomamos, en efecto, las viejas

221 Pnsvzcmo, 1948: 24.
228 Scmrmr, 1942: 21.

ideas de W. Schmidt ns en calidad de

hipotesis heuristicas, lo que hiciera no
tar parcialmente Palavecino en 1948,
podriamos suponer que, el denominado
también "substrat0 bésico", no cons
tituye una entidad tipologicamente ho

mogénea en realidad, sino que es el
resultado a término de una intensa

aculturacién cumplida en el lugar en
tre oleadas preagricolas, pero de dife
rente tradicién histérico-cultural en su

comienzo. Recordemos al respeeto que
Schmidt menciona la presencia en el
Chaco de culturas primaries, pero a, la
vez adscribibles a tres ciclos distintos:

Exégamo-monogamo, Exégamo de de
rechos iguales y Exégamo-totémico;
los primeros preferentcmente recolccto

res, y el iiltimo con mayor especializa
ci6n cazadora.

Desde este punto de vista seria po
sible enfocar con mayor claridad una
serie de probables divergencias entre
las eulturas Mataco-Mataguayas y
Mbayé.-Guaycurues, tal como parecen
sefnalarlas las exiguas investigaciones
comparativas cumplidas hasta el mo
mento. Podriamos citar entre ellas:

algunas diferencias antropolégicas, es

pecialmente en la cstatura, indice es
quélico e iudice nasal Z2"; la antigiie
dad lingiiistica aparentemente mayor
de los primeros Z"; diferente compor
tamiento ante los estimulos favorables

229 L1=:¤:u.AN”N Nrrsunr, 1907: 53-149; Psmmrr, 1948: 75-96; Pmmrrr y Dmmo,
1949: 94-112. Es de tener en cuenta una comunicaciéu de Palavecino de 1938, cltuda. por
IB.umA Gusso (1967: 216-217), quien, Iuego de 150 relevamientos antropométricns, sostierie
ls posible presencia do léguidos y sobre todo de margidos o sonéridos en la formacién racial
de los Matacos.

N0 Tous, 1961: 35 y 43, También, PERIGT1', 1961: 918.
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que en general no fucron aceptados
por 10s Mataco-Mataguayos 231; y, por
el contrario, mejores tendencias de los

Mbayé-Guaycurd para aceptar influjos
favorablcs al robustecimiento dc la es

tratificaciéu s0cia1'”2, y "tambiéu ma

yor prcdisposiciéu para la agricultura
y el scde11ta1·ism0"23‘*. Pareccn existir

asimismo algunas diferencias en las

cosmovisiones respectivas dadas, entre

otras, por la mayor importancia y
complejidad de la couccpcién anima
listica entre 10s Tobas 23*, distintas no

ciones cosmolégicas, como e1 tema del

érbol del mundo 235, etc. En sintcsis,
merece destacarse una opinién recientc
de Tomasini: "Provisoriamente y sin

que ello implique una afirmacién, po
dria decirse que en cierto modo los
Guaycurf1 impresionan més como un

conjunto de tribus préximas a los pue
blos cazadores de estepa, en tanto que
los Mataco-Mataguayo se acercarian
mins a los cazadores-pescad0res-recolec
tores de tipo iderior 23**.

Volviendo al problema de la diacro
nizacién de las facies de la historia

religiosa toba, apreciamos que la in
vestigacién cumplida eonfirma en bue
na parte las hipétesis emitidas ante
riormente 237. Los tres momentos dis

eririnados entouces, nos atreveriamos
hoy a desglosarlos en cuatro. Conside
ramos, que si bien la importaneia de

las irradiaciones andinas y amazénicas
no alcanzé a desintegrar la antigua ar
madura cazadora de la. religiosidad
bésica, su magnitud empero ha sido
suficiente pam injertarle estructuras y

categorias mitico-religiosas, que como
la nocién de 1a temporalidad mitiea y
la dimension escatolégica de la. cosmo
gonia, rcsultan eapitales en la constitu
ci6n definitiva de 1a eosmovisién; ello
justifica escindir en dos el anterior
Momento Tradicional o Arcaico. Inte

grando nuestros resultados con los de

Lehman Nietsehe, Métraux y Palaveci
no, propondriamos en consecueneia el

siguiente esquema. de integracién his
térica:

1* MOMENTO: SUBSTRATO

CAZADOR

Contenidos:

a) Nociones sobre algunas deidades
omniactuantes, pero con eiertos

riesgos "dema". Noeion del Prinei

pio de Eeonomia de 10 Sagradoz
— Dios Urénico 2”.

b) Complejo Animalistico e Hierofa
nias de Caza:

Cielos de Nowet, Salamanca-Peg’im
Aloah y Pareja del Cielo; ciclos de
los Duefios de las Especies.
Organizacién del esquema cosmolo
gico, los principios de clasificacion

231 Mmmux, 194611: 202-203; IBARRA Gimsso, 1967: 303-306.
232 IBARRA Gnusso, 1967: 303-306.
233 Toiusmr, 1968: 94.
234 'bcrmnsmr, comunicacion personal.
235 PALAVECTNO, 1961: 93-95.
730 Tomssnu, 1968: 94.
237 Ozmvzv, 1967: 106-108.
_ 239 Scri:1 da tentar, cn investignciones mos exhnustivns, ln. posible vinculncion clel'dios

urénico con ln. supervivencia en ln. constitucion religiosa. tobn do estameutos mos amtiguos
que el cumcteristicumente cazuzlor.
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dc auimales y las fuentes de pcder

v_ shaménico en funciéu de creencias
y nociones ligadas al anterior.
Integracién del complejo e ideolo
gia shaménicas.

Mitologemas urénicos asociados a
las uociones cazadoras.

Concepto del "cadéve1· viviente"
asimilado :1 los huesos.

c) Ciclos de los Tesméforos y Héroes
Culturales.

d) Relatos animalisticos y Ciclo del
Burlador (muy influido por el de
los Gemelos).

e) gMito1ogema de la vagina dentada
en los relatos antropogénicosi

f) gMitos y cultos solares?

2° MOMENTO: IRRADIACIONES

AMAZONICAS Y ANDINAS

Contemidas:

I. Irradiacioncs Amazéwicas.

Nociones de entidades tipicamente
"dema":

Mito de 1:1 Mujer Canibal y del
origen del tabaco.
Mito del Jaguar Celeste.

z"Mito de la Mujcr Estrella

mm de la Serpiente Arco-Iris.
Mitos que respouden formalmente
al de los Gemelos.

Tema de la occicién y devoracién
canibélica de la deidad lunar y su

pasaje al mundo de los muertos.
gMito1ogema del descenso celestial
en los mitos antropogénicos?

. Irradiacioncs Andinas.

Nociones sobre la destruccién pe
riédica del cosmos como sancién

ética, y sobre su reconstruecién

consiguiente mediante intervencién
de entidades de rasgos marcada
mente "dema":

Actuacién de una deidad de tono

fuertemnte ébico, espeeialmente
en los episodios iniciales de los mi
tos apocalipticos.

Ciclos Cosmogénico y Apocalipticc.
Mitologema del periodo inieial de
obscuridad en el relato cosmogé
moo.

Fragmentos del Ciclo de Cuniraya
y Paryacaca:

— Mito de origen de la agriculture.
Mito del Viejo de la Estaca.

3** MOMENTO: MOVIMIENTOS

MESIANICOS DE REBELION

Crmtenidos:

a) Reinterpretacién mesianica del ho
rizonte mitico tradicional:

Ciclo de Metzgoshé. Superposicién
de las tematicas, e integracién de la

figuracién del Salvador con los Ci
clos Antropogénico y de los Tes
moforos.

b) Formulacién de la ideologia mesia
nica del Movimiento de 1924;

Rebelién violenta fundada en el re

torno al tiempo mitico (anterior a
los blancos) ; caracterizado éste por

230 Mmiuux, 194(ib: 40-49; Lmmmim Nrrscne, 1Q25:_ 200; El mito, que relata. las
relaciones cou diversos seres de una Mujer Estrella cuyo fogén calienta el eielo, fue correla
cionado por Mmnavx con motivos semejautes recogidos por Nimuendajui entre los Apinayé,
Canella y Slierente, poblaciones Ge del Brasil Oriental.
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tos, lu vuelta dc la. antigua fauna,
la invulnerabilidad, cl acrecenta

miento de los poderes shaménicos,
ctcétera.

4** MOMENTO: SINCRESIS

CRISTIANAS DE SALVACION

Contenidos:

a) Aceptacién de las deidadcs y con
ccptos cristianos, pero en términos
de multiples tentativas dc fusién
con los propios. Exégesis bfblica a
la 1uz del horizonte mitico mas an

tiguo y de las apentencias de salud,
reconstituciéu c identidad cultural

y justicia.

b) Incremento y difusién masiva de
rasgos y nociones del shamauismo
arca1c0.

c) Coustitucién de una teologia de
evasién, en las que se retomau y
sincretizan con las teméticas cris

tiauas los conceptos audinos de la

temporalidad y la posibilidad apo
caliptica.

E11 10 que se refiere en algun aspecto
a la mecéuica de iutegracién 0 al al
cance que le damos a la diacronizaeién
propuesta, s6l0 cabe repetir las pala
bras de 1967: "Estimam0s que al mo
mento intermcdio —M0vimient0s Me

siéuicos de Rebeli611— le corresponde
el papel de eje nodal de todo el siste
ma eu su coujuuto. Eu él se resumen,

por un lado, la revigorizaciéu funcio
nal de muchos elementos de antigua
raigambre mitico-religiosa, incluidos en
las nuevas ideologias de salvaeién y

violencia. Por el otro, se fundamenta
en una misma actitud bésica con los

nuevos cultos sincréticos, dada por la
apeteneia de restitucién, identidad y
salvacién que se percibe a través de
ambas formas religiosas". Y ademas:
"Hay que hacer 1a salvedad que esta
discriminacién de momentos diacréni

cos tan solo refleja en forma aproxima
da la concreta totalidad religiosa de
cada uno. En ultima instancia, 10 que
se pretende es seialar la eoherencia,
funeional y de significado, que en ca
da etapa 1e es propia. a una determina
da articulacién de creencias y praeticas
cultuales. Esto no excluye, ni mucho
menos, la pervivencia paralela de otras
formas de experiencia y contenido re
1igios0s"

Acerca de la cronologia absoluta, en
especial de la époea inicial de cada uno

de los momentos, es muy poco 10 que
podemos decir por ahora, En primer
término, hay que tener en cuenta que
la llegada de las primeras oleadas in
digenas al Chaco, sean de tradicién de
cazadores-recolectores o sino de caza

dores-esteparios, probablemente los
portadores de la religiosidad animalis
tiea, es bastantc mas tardia que el po
blamiento por corrientes semejantes de
las regiones Pampeana y Patagénica,
debido a la perduracién en el Chaco de
lagos y marejales inhabitables hasta
casi el holoeeno reciente 2

Por otra parte, tampoco es posible
fijar con precision la fecha de arribo
de las influeneias andinas, en razon
tanto de la- incertidumbre de sus vias

240 Bnucnmim (19QB: 101-102) lleva n. cabo una compilacién do esos antecedentes geo
morfologicos en la region chaquefna.
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de acceso, como de la del momento de

·£m·maci6n del Pensamiento Templario.
Si proviniercn directamente del Pc1·f1
incaico, 110 han de haber sido anteriorcs

a. los siglos XV 0 XVI. Si en cambio
fueron irradiadas desde las éreas audi

nas 0 audinizwdas del Norceste de

nuestro pais, de cuya configuracién re
ligiosa no sabemos con propiedad casi
nada, se pueden abrir varias posibili
dades: las formas agroalfareras més
antiguas, couectadas con el Fcrmativo
del Centro Nuclear Andino —Cu11:u1·a

de '1`afi— floreceu desde comieuzos de

la. era eristiaua, 0 adn desde algo an
tes 2**; en cambio, entidades culturales
con fuertes evidencias de contaeto con

las civilizaeiones tempranas del sur del
Perfi, en especial con las del sistema
Nazca-Paracas, aparecen con Aguada y
Coudorhuasi desde el 350 d. C. que,
sin perder nunca el e0rd6n umbilical
con el area de origeu, perduran en su

cesivos desarrollos hasta la conquista
hispénica en cl siglo XVI 2*2.

Idénticos problemas plantea la pre
sencia mas temprana. de influjos pa
1e0amaz6uic0s eu el Chaco y regiones
aledaias. En Tafi, ceramics adscribi
bles a la misma, apareeieron en con
tigiigdad con las alfarerias pintadas 0
alisadas con hcrencia del Formativc

andino 2‘“; en Formosa, Marquez Mi
randa deseubrié en Las Lomitas restos

de cerémica gris, que segfm Menghin
pertenecen al Horizonte Monocromo

Inicial, testimonio segun dicho autor

241 Goxznrz, 1963: 51,
242 Gcmsnm, 1963: 54-57.
243 Gouzsmzz, 1963: 51-53.

244 Mmmmx, 19ss: 1B9.
245 Pmwr, 1961: 888-S90.

de las influencias neoliticas mais anti

guas, que desde el 3** milenio a. C. ac
tuaron en Sudamérica 2**. Por el otro

extreme, no olvidemos tampoco las mi
graciones Aruacas y Tupi-Guaranies,
que atravesaron 0 se asentaron en el

Chaco durante los siglos XV y XVI 2*6,
y no sabemos bien desde cuanto antes.

Lo mas probable, seguramente, es que
influjos de cuno cultural andino y
amazénico se hayan manifestado en el
area en succsivas y diversas ocasiones

desde épocas muy tempranas. Igual
mente, dado el elevado grado de fu
sién entre ambas tradiciones culturales

ocurrido en la 1·egi6n andina, donde las
culturas agrarias forman uno de los
substrates de las altas civilizaciones

posteriores, es i.rnp0sible asignar estric
tamente por separado a. cada uno de
esos horizontes determinados elementos

mitico-religiosos, ya que en la mayoria
de 10s casos revelan mas bien su per
tenencia a, ambos.

En 10 que hace a las tentativas me
sianicas violentas, fueron comprobadas
con seguridad s6l0 con respecto al M0
vimiento de Napalpi en 1924. Es pro
bable, no obstante, que formulaciones
de esa indole puedan haber encauzado
sucesivas rebeliones, especialmente en
tre 1909 y 1924, con que los indios
procuraron poner coto al avance de la
colonizacién blanca y a sus correlativos

procesos de arrinconamiento, despojo
de antiguas xireas de caza y pesca y
concentracién y desculturacién en re
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servas, y 1·educci611 a. la, condicién de
un proletariado casi servil. Finahuen

te, las tentativas de conversién por di
vcrsas scctas protcstantes inglesns y
norteamericanas, de las que resultan
los actuales movimientos sincréticos dc

salvacién, comienzau aproximadamen
te a principios dc la quinta década de
este siglo 2**.

Estructura. de la. cosmovisién tuba.

En el orden de su integracién histé
rica, la eosmovisién toba. resulta de

sucesivos ajustes experimentados por
una espiritualidad bésicamente eazado

ra, a la que se le aiaden luego una se
rie de coucepciones mitico-religiosas de
fuerte raiz agraria, y que en conjunto
prosiguen hasta boy, sincretizadas pero
apenas disfrazadas, en cl seno de co
rrieutes nacidas de su incersién eu el

eristianismo pentecostal.

Hicimcs notar que los influjosr agra
rios, principa]me11te 10s andinos, logra
ron coumover 1:1 primitiva nocién ca
zadora de la temporalidad, améu de
aiadirle otra dimensiéu del universo,
ahora en términos de pmyecto escato
légico. Recordemos que aquélla definia
la realidad como un equilibria preca
rio entre la potencialidad por autono
masia del tiempo mitico y las desazones
del presente comun, resumidas ambas
en la aparicién de Nowet al fin de ese

perlcdo. La temporalidad andina. pos
tulaba en cambio el retorno real y con
creto a los origenes, a través de disolu
ciones y reconstrucciones eiclicas de la
organizacién césmica. Sintetizaremos

240 Mrnnmz, 1967: 90.
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brevemente, en relacién con la concep
cion de la realidad, las cualidades sin

créticas adquiridas desde entonces por
la concepcién animalistica.

El foco nodal de la cosmovisién ra.

dica en una dicotomia esencial, que
escinde la realidad en un orbe de la

"cu1tura" y otro de la "potencia", de
rivada principalmente de la intuicion
mitica de las propiedades del mundo
animal. Ambos conceptos implican la
puesta en juego de un conjunto de
elementos particulares, representados
respectivamente, por la potencialidad

creadora e indeterminada del tiempo
mitico y por la desazén de la experien
cia cotidiana, resumidas ambas en la

constitucién de Nowet y los otros Due

1'ZlOS cle Animales. Multiples relaciones,
amén de la unidad primordial de los
dos planos, dan lugar a una dialéctica
riquisima en la que intervienen el cos
mos, ora aniquilado ora. rehecho, la
noei6n de potencia y sus términos cons
titutivos, la individuacién de tanto en

tanto en crisis y la concieucia de la
libertad perdida, desde entonces. Lo
real, de tal manera un trazo continuo,
contiene pero a la vez es aeotado por

una gama de virtualidades, que par
tiendo desde lo numinoso sin frenos

concluyen finalmente en los hombres
y las normas. Ademas, a1 reposar en
una de las determinaciones de Nowet

la efectividad causal por exeelencia, la
deidad animalistica es al mismo tiempo
el fundamento ético de la accién prac
tica valiosa, la del shaman.

La cultura, a excepcién de su arque
tipo fundamental, el piogonak, es perx.



cibida como una constitucién prccaria,
vgpenas rescatada de la dimeusién nu

minosa. de Nowet. Auuque, por otra
parte, encuentre su 1·az6n de ser en las

normas que tambiéu son inhereutcs a

esa deidad, siempre esté presta a di
solverse nuevamente cn la primera, al
menos an las motivaciomes esenciales

de 10s indigenas. La estructura déplice
dc Nowet, el mito de la mucrte de un

Tesméforo por el Duefw el prestigio
del piogouak, quien precisameute es el
1i.uic0 capaz de restablecer la plenitud
de rclacioncs con Nowet, de asumirlo y
serlo él mismo en cierta forma, y, el
gran 11f1mcro dc vinculos entre hom

bres y animales, que mais que afirmar

la autonomia de los primeros, parecie
ran tender a disimular la difereucia

eién, podrian confirmar esas hipétesis.
En otras palabras, se reconoce 1a ori

ginalidad del orbe de 10s hombres y
sus relaciones, pero no se lo valoriza
positivamente.

Es cierto que, por una parte, en al
guuos relatos del ciclo mitico peruano,
al mundo animal parecen concebirlo
como un remedo de la realjdad cultural

paralizada tempranamente en su des
a1·rollo. Pero, aparte las evidencias de
quela insercién de los mismos en el

horizonte mitico es posterior a la cos
movisién de cazudores originaria, no
es menos cierto, y en verdad mucho

mas presente en los indigenas, que en
Nowet radican en plenitud los restos
de la potencia. original, lo terrible y a
la vez Io deseable. Asi, en definitiva,

el término diferenciado, la "cultura",
es connotada como singularizacién tra
gica. de aquella. totalizacién de la épo-'

ca mitica inicial, antes del deeaimiento

signifieado por los "origenes".
Inclusive, volvemos a repetirlo, el

prototipo cazador ideal es aquel que
mediante el abandono eorrelativo de las
normas, implieado en el dominio de lo

magico, consigue remtegrarse en el

universo en esencia real. El piogonak
puede, por lo tanto, recuperar los ras
gos de Nowet perdidos para siempre
por la experiencia profana. Logra la
entrada y salida de las reglas, el len
guaje y el dominio de los animales, las
enfermedades y los espiritus, el vuelo
magico, la economia del daio y la sal
vacién, la ubicuidad de las apariencias,
el viaje al reino de los muertos y a
otras regiones del universo. En tal for

ma, la cultura, en especial en sus as
pectos mas desaeralizados, como la téc
nica y la economia, al margen de sus
enlaces con el mundo animal, aparece
como insuficiencia 0 earencia existen

cial que, como limitacién inmanente,
apenas merece ser afirmada y valora
da. No es casual que solamente la ape
tencia del retorno a la condicién sha

manica, por la ruta que sea, logre con

moverlos profundamente a los indios.
Podriamos sustentar en consecuen

cia, que a partir de una percepcién de
la realidad de esa naturaleza, que per
manece incélume a todo lo largo de la
historia cultural, y que aim no ha sido
demasiado alterada por el impacto oc
cidental, surge en gran parte el desin
terés de la mayoria por encuadrarse en
los patrones de Occidente. O sea, en
ultima instaneia, por hacerse un lugar
en un mundo concebido como ambito

exclusivamente humano, en el cual los_
criterios de valor van parejos con el
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adelanto del domiuio técnico sobre 10s

scres y las cosas, y eu donde el lcgro
individual dcbc ccfnirsc a esos carriles.

La renuencia a la acmunulacién matc

rial 110 surge eutonces sélo como com
secuencia iuénime de las prohibicioncs

de Nowet, si.110 que encubre una teoria

propia del dominio de 10 real; la pasi
vidad ante el modelo oceidental 110

obedece exclusivamente a una dialéc

tica uegativa, sino que coulleva una.
siutesis del sentido de 10 préctico, cuyo
fin es el de ejercitarse eu la auiquila
ci611 de lo diferenciado, y por eude de
10 desacralizado, que comporta cousigo
la existencia humaua.

Pretendimos deseutraiar una ten

deneia cultural y explicar sus motivos,

no profetizar eu torno de su suerte.
Sea cual fuere ésta, nos pareee indu
dable que no podré desprenderse del
conflieto abierto hasta ahora. cou una

forma cultural dominante, que eu su
trato cou los pueblos primitivos no sa
be de autoljmitaciones. Si el conflieto

habré, de resolverse en el futuro, $610
lo sera mediante el anulamieuto 0 la

desaparicién de uno de sus actores
—el i11dige11a— 0 siuo, eu un grade
superior de sintesis para el cual, cree
mos, 110 estén dadas aun las condicio

nes de relacién intercultural indispen
sables. Lu perduraeién, posible por
0tra parte, de formas aborigenes mix
tas, eneuadradas en las nuevas ideolo
gies de salvaeién y reccnstitucién,
nuuea eliminara del todo las fricciones

coleetivas y el desgarramiento indivi
dual que hasta el presente las acom
panan.

Abrimos estas péginas con una ape
lacién a la actitud teorica que habria
de conducirlas, reflejada en las citas
a Gusdorf y Bastide. Permitasenos ce

rrarlas con las palabras de alg-uien de
q11l€D€S t&Dt0 DOS 3.y'\1d3.1‘0H 3. llBV&Il8S
a cabo. En su recuerdo eabe el agrade
cimiento a nuestros restantes amigos
indios:

‘A mi hermano que ha venido por tantas
leguas, que me gusts. que venga a saludar.
Y yo también 10 saludo en nuestra mi1·ada"

‘Que estoy hablando hoy con esas pala
bras con que nuuca he hablado. Gracias a
Dios que aiin tengo su memoria. Que esa pa
labra no se pierda nuuca, que hasta el fin du
re. Hasta el fin que no muera mi p¤.labra’

‘G·racias a Dios que aun puedo hablar por
la palabra de Espana. Y por mi, los do mas
adelante, los que se fueron ya"

" Que venga a buscar mi hermano por mi
todas las palabras que necesite. Que venga a
llevar, que lleve. Tampoco mi palabra le mez
quino, la palabra que necesita llevar. Que 11e
ve, que no 1e mezquino mi palabra"

'Es luz, es flor mi palabra"
Pablo Yorqui

Adrogué, abril de 1969.

NOMINA DE IN"FORM.AN'l`ES

NOMBRE EDAD I LENGUA I TRADUCTOR

Aguirre, Basilio 24 I bilingiie
Alegre, Juan 55 I bilingiie
Burgos, Cayetano 33 I bilingiie
Castro, Rosalia 71 I tuba I Cayetauo Burgos
Gomez, Arias 957 I toba _ I Gregorio Segovia
Boldan, Antonio 55 I tobo I Cayetano Burgos , -·\

B3 I toba I Cobito LeivaBorin, Augusto
Yorqui, Pablo 54 I bilingiie

1.72
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Aguila .

DENOMINACION DE LA FAUNA CHAQUENSE

Ampalagua (boa terrestre)
Carancho

Chancho moro 0 gargantilla
Chuiia

Carpinclm
Ciervo

Cuervo

MIENCIONADA EN EL TEXT0

Curiyu (boa 0 serpicnte acuética)
Garza

Guanaco

Guasuncho

Iguana
Jaguar
Lagartija
L0r0

OS0 hormiguero
Os0 melerc

Palomcta (piraia)
Picaflor

Puma

Quirquincho
Xuri (avestruz 0 iandu del noro te)
Z0rr0

Uribitamga sp.
Constrictor oecideutalis.

Polyborus sp.
Pecari tajacu,
Cariama sp.
Hydroclnoerus sp.
Mamma sp.
Coragyps sp.
Eunectes notaeus.

Casmerodius sp.
Lama guzmicoe.
Mazama simplicicornis.
Igunjdae gen.
Panthera onca.

Scincidae gen.
Aratinga sp,
Myrmecophaga sp.
Tamandua sp.
Pygocentrus sp.
Trochiljdae gen.
Puma c0nc010r.

Dasypus gen.
Pterocnemia sp.
Cerdocyon gen.
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