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El material etnográficosobreel quebasamosestetrabajoproviene
de las investigacionesque el Instituto de Antropología de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de BuenosAires efectuaraen
1969 en la comunidad matacade PuestoGarcía(provincia de Formo-
sa) y de las que realizáramospersonalmenteen la de La Pun~ana
(provincia de Salta) en 1971. Estos trabajosde campo contaroncon
el apoyo financiero del Consejo Nacional de InvestigacionesCientí-
ficas y Técnicasde la Presidenciade la Nación, del cual la autora es
también Becaria y fueron dirigidos por el Dr. Marcelo Bórmida, a
quien agradecemossu inestimableconsejoy cooperación.

La pesca

La concienciadel significado de estaactividad se revela en el hori-
zonte mitico de los Mataco en dos temas que son comunesa otras
actividadeseconómicas,tales como la recoleccióny la agricultura.
Por un lado, la presenciade un tiempo edénico en el cual la pesca
era una tarea fácilmente realizabley con el mínimo esfuerzoy por
el otro, el rompimiento de este estado paradisíacoy la aparición de
la apropiacióny producciónde bienesde consumo,tal como se prac-
ficaron hastael momentodel contactode este grupo con la civiliza-
ción occidentaly aúnactualmente.

Un mito de amplia difusión en estegrupo relataeseestadoedénico
propio del principio de los tiemposy cómo la transgresiónde un tabú
originó las prácticasy técnicasde pescaactuales.
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1. «Hablaun palo borrachoque lo llamanyuchán,biengrande
y de ahí sacabanel pescado;todos usabanflechas. Sacabansufi-
ciente para comer. Flechabanadentrodel yuchán. El encargado
(del yuchán) se llamaba Lechildj y le habló a la gente que no se
descuidecon ese muchachoTokwdj porque cuando viniera iba a
flechar (el yL¡chán) y> a lo mejor saldríantodoslos pescados.De
repentevino Tokwd/; estabamirandolos pescadosque dabanvuel-
ta adentrodel yuchán. Hablavisto un hermosopescado>el dorado,
que tenía la cola colorada,El pensabamatar esepescado..y cor-
tarle la cola tan coloraday preciosapara usarla como coronaen
la cabeza. Cuando los otros se descuidaron>agarró la flecha y
flechó el dorado; se sintió ruido y brincaron (los pescadores>por
arriba del agua y el tremento golpe partió el yuchán y el agua
salióy todos los pescadosse fueron con el aguahastadondeestaba
Tokwdj. Este se retiró y el agualo Iba siguiendo.Usabaunavan-
lía bien larga,de un metro y se Iba y el agua lo seguía.Cuando
queríadescansarplantabaesa varilla y el aguala alcanzabay así
continuba los viajes..- » (Puesto García. Informante: Jeremías.)

La regla impuestapor Iláj, el Dueño de las aguasy los pescados>
de no flechar el doradoy su consiguienteinfracción ocasionóla rup-
tura del yuchánqueconteníalas aguasy el desbordede las mismas>
hechoqueoriginó el río Pilcomayo.

Los Mataco de La Puntanaubican ese yuchánmitico en Bolivia y
atribuyen la transgresióntambién a Tokwdj, ademásdel origen del
río Pilcomayoy del Bermejo.Segúnunaversiónde esta misma etnia>
eran dos los Dueñosdel pescadoy se llamaban ¡a/Mit. Este yuchán
era un gran remansodonde las aguasestabanquietasy los hombres
pescabande él con arcoy flecha. La informante Margarita Félix nos
refirió:

2. «La genteantiguaen un tiempo no conocíael pescado.Co-
mían miel del monte> caraguatát papa y mandioca.Comían sin
grasa.Uno solo sabiapescaren el río, pero lo hacia con piola, que
era como imán, y así sacabael pescado.La piola era de chagua.
Ese hombreera el Dueño del pescado.Tiraba al agua la piola y
veníantantospescadoscomo él quería.»

Segúnla misma informante:

3, «... (El dueñodel pescado)tenía un callejón muy lindo y
pedaceabael palo borrachoy lo tiraba al agua y los pedazosse
volvían pescadosy las virutas que también arrojaba se volvían
mojarras. Las hojas de caraguatáse volvían armados(Tupdk).
Hacia toda clasede pescados.»

Chaguao caraguatá(Bromeile Fastuosa).
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De acuerdoal informante.Donato flíaz de La Puntana, se debía
tener la precauciónde arrojar al agua las escamasdel pescado>ya
queéstasdaríanorigen a nuevospeces.

El pescadofue dado a conocer entre los Mataco por el Hijo del
Dueño del pescadoe inmediatamenteadoptado como alimento:

4. «Habla un pueblo de aborígenes.Esa gente no tenía qué
comer.Las mujeresy todos los muchachosestabande más flacos.
Solamentebuscabanuna ramade monte, caraguatá.Eso era todo
lo queellos comían..,pero no engordaban.Una mujer fue a buscar
caraguatáy cuandollegó al monte..,vino un varoncito,pero ella no
sabiaquién era supadre.El varoncitovino a buscara la señorita,..
Le dijo: “Mamá, mamá> mamá”, pero ella no lo quería porque
no lo conocía.Al rato vino la mamá (de la señorita),,,y le habló
a ésta: “Déjalo nomás, tienes que hacerlo tu hijo>... Se fueron
para el rancho y el varoncito fue también junto con la señorita...
Por la mañana salió otra vez a buscar caraguatá..,El varoncito
se fue por ahí y al rato vino trayendotina cosa,era pescadopero
la gente no lo conocía... Pareceque el padre del varoncito era
el Dueño del Pescado(Chilá]). El varoncito trajo dos. La señorita
que hacia de mamá vio (el pescado)pero no lo conocíay por eso
no lo queríacomer; creía que cuandolo comiera iba a morir. El
varoncito dijo: “Ahí está> mamá,ahí estáel pescado.>’Esa cosase
llamaba wua/dt... El varoncito se lo dio a la abuela.La vieja se
decidió, lo agarróy lo asó al fuego. Era más bien gordo el pesca-
do; cuando se asaba salía mucha grasa. Las otras mujeres que
estabaviendo olían, olfateabanel olor del pescadopero no sabían
donde estaba lo que asaban...El varoncito enseñéa la vieja a
poner una rama para poner el pescado...La vieja probé un po-
quito y hallé que era muy sabroso..,y comió hastaque terminó
el otro pescado.,.El viejo no conocíaque esto era pescado...el
viejo no quería comery la vieja dijo: “Hay que comer.., es muy
sabroso.>’ El viejo comió,., le gustó mucho. Ya se pusierona en-
gordar... Por la mañanase fueron con el viejo y encontraronun
yuchán grande como un rancho. El varoncito le ensefló al viejo:
“Esto es lo que yo saco> pescado.”El viejo miró el yuchán,el agua
parecíaque no nacía.,,Encontróal padredel varoncitoal lado del
yuchán porque él era el dueñode los pescados>fldj. -, Teníauna
flechita para flechar el pescadoporque en el yuchán, cuando el
agua se movía, aparecíanpescados...Los pescadoslevantabanla
cola y se flechabanmás fácil, El viejo empezóa flechar, flechar,
flechar, hastaque amontonémucho pescadoen fila, dos filas lar-
gas. Habla un padre del pescado,era el dorado(AcM]...) Cuando
el viejo llegó al rancho se habla llevado un yikdn lleno; metió por
el ojo del pescadouna piolita y los llevó así. Cuando llegó al ran-
cho vinieron los otros,coleabany los viejos los invitaron para que
todoscomieron...» (PuestoGircía. Tiformante: González.)
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Según la informante Margarita Félix, de La Puntana, una vez
derramadael agua del yuchán.el Dueño del pescadointentó arrojar
la soga de chaguanuevamentepero ya no pudo atrapar ningún pez.
Entonces ordenó a los hombres entrar al agua y usar redes largas
para la pesca.El informante Donato Díaz, también de La Puntana,
atribuyó a Nowustd la enseñanzade la pescacon redes de bolsa y
de tijera, ésta última utilizada especialmenteen las riberas del río.
Margarita Félix atribuyó, como vimos esos instrumentos al Dueño
del pescado,quienesreemplazaronal hilo de chagua.

Los Mataco de Puesto García considerana Tokwdj el dador de
dos tipos de redes>una grande (lewdt) y otra más pequeña(ajndt).

5. «Todavíalos hombresteníanflechasparapillar los pescados>
pero ya no se podía flechar, pues el agua ya estabacorriendo.
Tokwdj habló a la gente: “Pucha, che, ustedesson muy pobres
ahora que no puedenpillar pescado.Yo voy a pensar.>’Después
dijo: “Voy a hacertina red.>’ Hizo una red chica y otra grande.
La grande se llama lewót y la chiquita ajndt. Los muchachosfue-
ron al río y llevaron las redes dentro del aguay las metieron y
pillaron los pescadosabajo del agua. Ellos metían todo el cuerpo
dentro dcl aguay cuandopillaban el pescadolevantabanla red2

Tenían una piola en la cintura y un palito y los pescaditosmuer-
tos los metían ahí, luego que los matabancon el palito...» (Infor-
mante: Suncho Bazán.)

Tokwdj ensefió así a pescary a golpearcon una vara a los peces>
tareaque facilitaba su capturay a ensartarlosen un hilo de caraguatá
para su transporte.

2 Según los Matacode La PuntanaNowustd/era el jefe mitico de los pesca-
dores y ordenabael comienzode la pesca.La red de tijera se utilizaba para
«orillar», es decir, para pescaren las riberasdel río, mientras que la de «bolsa»
seusabaen las partesmásprofundas;practicaban>además>la pescasubmarina.
Las redes se confeccionabancon chagua,cuyo hilado estabaen manos de las
mujeresmientrasqueel tejido de las misasera una tareamasculina.Los anti~
guos matacoshacían un campamentorío abajoy luego remontabanel río para
pescarcontrala corriente; finalmenteregresabanal sitio originario dondepre
parabanel pescadoobtenido y lo consumían.El promedio de producciónera
de tres a cinco pecespor pescador.El jefe de los mismos recibía el nombre
de natés (puntero) y se elegía por el valor demostradoen esa actividad. Los
pecesse matabancon el lasudí, palo de maderaque servia especialmentepara
el sábado.El comienzode la estaciónfría o el florecimientodel quebrachoeran
un indicio de la épocade iniciación de la pesca,la quese ext&ndla hastael mes
de noviembre,aunqueen ocasionesya mermabaen agosto.El pescadose asaba
en una horquetade madera atravesadapor un palito al que se fijaba el pez
medianteatadurasde algarroba.Las mujeres traíancaraguatá,lo quemabany
lo comíancon la grasa del pescado,la que también era consumidamezclada
con algarroba. Los pescadosse conservabanahumadosdebajo del tejado de
las chozas, preparadasespecialmentepara tal fin y eran consumidos en la
épocade escasez.
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El habitat de lid], el Dueño de los pescadosy de las aguas se
ubica río abajo, en un ranchosito en el medio del agua(PuestoGar-
cía). Se lo describecon figura humana.Originabalos pecescon las
cabezas,el espinazoy la cola de los que hablan ya sido pescados.
Instauró una seriede prescripcionesrespectoa la pesca,las que aún
deben hoy cumplirse so pena de ocasionar graves castigos para los
infractores. Cuando llega la época de la pesca lid] envía los peces
junto con los chitré], a/dr 1 encargadosde su cuidado.Las precaucio-
nes que deben tomarseconsisten en no dejar los pescadosmuertos
en el agua>no desperdiciarlosni jugar con ellos. La infracción a estas
reglas provoca la muerte de los transgresoresya que los chuté] les
arrojan flechas en los tobillos o en el corazón. En algunos casosla
infracción puedecompensarsemediantela entregaa lid] de elementos
de pesca.Cuando el Dueño de los pescadosenvía las especiesa su
cargo> éstasremontan el río, pues buscanel antiguo yuchánque los
albergabaen la épocade los origenes.

Los relatos miticos sobre la pesca evidencianque los bienesrela-
cionados con esta actividad fueron introducidos por tesmóforos:
Tokwdj y Nowsitdj, en el caso de las redes y técnicas de pesca y el
hijo de lid] como dador del pescado.Resulta> además> evidente> la
alteración de un orden original> de característicasparadisiacas—la
pescaen el yuchénpor medio del flechado o de la piola de chagua—
por el del estado actual> representadopor el uso de redes como
técnica pesquera,

Es interesantedestacarel papel desempeñadoentre los Mataco
por la figura del Dueño del Pescado>cuyos atributos y rasgosya han
sido tratados por nosotrosen otra oportunidad~. Estos rasgos de su
figura tienen especialimportancia en las relacionesque estableceeste
Señorcon los hombres>ya que susnormas deben ser fielmente cum-
plidas para evitar la aplicación del contrapaso,ejercido cuando se
transgredenlas mismas.

La caza

Las técnicasde la caza>segúnlos Matacode PuestoGarcía fueron
introducidas por Tokwd], tanto en lo que se refiere a la cazaa pie
como a caballo.

6. «Tokwdj dijo a la gente: “Vds. vayanpor acá, Yo voy a ir
por la vuelta. Entoncesyo voy a buscarlos bichos para que estos
se asusteny así Vds. los atajen>”Salió una corzuelay los campea-

3 Seresdañinos que causanenfermedadesy desgraciasentrelos hombres.
4 Mashnshnek,1971.
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doresvieron este bicho parapillarlo en montados.La alcanzaron
y la mataron.Entoncesllamaron a Tokwdj y la gentehizo campa-
mento. Tokwdj sacóel cuero de la corzuela,aparecióla carney
la dejó paralos árboles.Tokwdj dijo: “Vamos otra vez> tenemos
que pillar otra cosa”...Los campeadoresfueron derechoy atajaron
el suri y lo pillaron. Tokwd] alcanzó otra vez a la gentey hallé
que el suri estabamuerto. Sacó el cuello, la piel y apareció la
carne. Pillaron otros animales,.,,le dieron la patita a Tokwd] por
los bichosquepilló y tambiénlas plumas.Tokwdi se fue contento.
El habíaenseñadoa campear~. Tokwd] dijo a la gente: “Bueno,
ahoravamos a descansarun día y mañanavamos a campearotra
vez.” Y así la gentecomíacarne.A Tokwdj debíandarle la cabeza,
las patasy las plumas.Tokwdjagarréeso y preparóla olla. La de-
más gente comió la carne.Por la mañanaTokwdj llamó a la gente
otra vez: “Ahora tienen que campeara pie,’> Dijo: “No lleven el
montado’ 6, Pillaron iguanay piche. Tokwdj iba delantey pillaba.
Tenía una yika grande.Pilló todaclasede bichos queestabanen
el monte.Estaballena la yika. Tokwdj dijo a la gente: “Ahora Vds.
se van a ir acostumbrandoa pillar a pie.” Por esonosotroscampea-
mos la iguanaa pie, con perros,porquelo dijo Tokwd/.. Tokwdj
dijo: “Ahora para campearcadauno tiene quetenersuperrito
[Informante: Nicéforo (capitán).]

Es así que los métodosde cazade animalesgrandescomo el suri
fueron introducidospor Tokwdj> quien utilizó paraesatareael caba-
lío ; en cambioparalos pequeños,como la iguanay el picheintrodujo
la cazaa pie y el perro como auxiliar. Este relato evidencia>además,
algunos aspectosquehacena la compensaciónen la caza,en cuanto
se retribuye al cazador>por su participaciónen la misma>con algu-
naspartesdel cuerpode lapresa,

Se atribuye también al tesmóforola introducción del arco y de
la flecha como armasde cazay la técnica para apresarel oculto así
como la de coccióny conservaciónde esteanimal~.

7. «Tokwd/ llamó a toda la gentepara pillar el chéndj (oculto)
para que lo comieran.Pero era arisco ese bicho, Así que Tokwdl
enseñóa pillarlo bajo tierra. Despuéslo asarone hicieran un en-
entrado para ponerlo encima y dejaban una persona para que
cuide...» [Puesto García, Informante: Nicéforo (capitán).]

5 Cazary recolectaren el campoo en el monte.
6 Montado.
7 Segúnlos Matacode La Puntana,la iguana se cazabacon un instrumento

semejantea la pala, llamado £esldk. El antaseapresabacon la ayuda del perro
y se lo ultimaba con flechas. Las cuerdasdel arco eran de cabellos humanos
femeninosy de cuero de gualacateo de corzuela. Se consumíaasadomientras
que la iguanase trozabay luego se la hervía. Los pecarisse usabanal rescoldo
para extraerleslos pelos y luego se los hervía en trozos,Las aves se destripa-
ban y se comíanasadas.
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Los Matacode PuestoGarcíaatribuyenademása Tokwd¡ el origen
de los animales sin dientes y de las aves e insectos, amén de las
pequeñasespeciesde caza.

8. «Tokwdj dijo a la gente: ‘Bueno, estoy pensandohacer
unas cositas que vayan por todos estos lados.» Tokwdj hizo un
gesto con la mano y salieron bichitos, hormiguitas>toda clasede
bichitos pero chiquititos que van por tierra. Despuésdijo a la
gente: “Estoy pensandohacerotras cositas.” Hizo un gesto con
la mano y vinieron otros bichos: tachiná] (el sapo)y luego pal (el
sapo chiquito) y otros más chiquititos (kilichi)... Dijo: “Bueno>
voy a hacer otra cosa.’> Hizo el gesto con la mano y vino chaU!
(la lagartija). Pusootra vez la mano y vino la iguana y después
wuayilíj (el ututo). Tokwd] pensóhacer todos los bichosque hay
en el inundo, Tokwd/ pensabaque hablabichos que faltaban por
hacer,Todos los pajaritos chicos, como el cardenaly otros. Tam-
bién pajaritos más chiquitos. Pensóhacer todos los bichos del
mundo para que no faltase ninguno. Miraba por todos los lados
pensandoy dijo: “Bueno,estoypensandohacerotracosa.’> Vinieron
bichitos chechá (catitas) y despuéselé (elloro) y despuéschiyd.-.
Despuéshizo ohiná] (la paloma) y choldí (la paloma chica) y des-
pués otra palomita lecheniw’uotdj.» [Informante: Nicéforo (ca-
pitán).]

En esta etnía otro mito refiere que las avespequeñasobtuvieron
sus nombresde Nowanchitds.En la épocaoriginaria los pájaroscare-
cían de nombresy estepersonajese los otorgó indicándoles,además,
a los hombres,aquellasavesque podrían utilizarsepara el consumo
—la charata,la paloma, los pájaros fruteros entre otros— así como
los que no serviríancomo alimento—el pájaro carpintero,el gavilán,
el caburé.

Un mito de La Puntanarefiere:

9. «Sindsenseñéa cazar.Sinásquiere decir “perrillos”, pues
enseñéa cazar con perros. Enseñéasí: “Si Vds. no van a cazar,
¿de qué van a vivir?” La gentele obedecíaporque él era el jefe
de ellos. Había enseñadoque los animalesdel campo eran muy
peligrosos.Si ellos no aprendíana cazar morirían en seguida.En
vez de cazar al animal, éste cazarlaal cazador. Enseñé: “Cuando
vayancon los perros,éstosvan a atropellara los chanchosrosillos
y majanos>pero Vds. tienen que cuidarse tienen que llevar un
arma, flechas o palos para que puedan defenderse.Pero también
tienen que cuidar al perro, porque hay manerasde cuidarlos.>’
Los majanosvenían en cuadrillas y si eran rosillos se arrimaban
contra los troncos dondebabia muchasramas,y ahí el perro los
atropellaba,los cazaba...Si eranrosillos hablaque matarlosantes
que lastimaranal perro. El cazadortenía que flecharlo o pegarle
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un garrotazoa tiempo, antesque el rosillo empezaraa esquivary
a pelearcon el perro. Los otros aprendieronasí de Sinás. Todos
los hombresiban a cazar,menoslas mujeres>que hacíanla piola.»
(Donatofliaz.)

El informante Villagrán, tambiénde La Puntanarefirió otro mito
sobreel origen de los animalesde caza:

10. «Un viejo le gustabacazaren el montecon trampas.Hacia
un aguajerohondoparaqueelbicho metierala mano. Volvía tarde,
y a vecesno pillaba nada.No teníaarmas,sólo trampas.Garrotea-
ba a los bichos y luego los carneaba.Antes no habla cuchillos.
Una vez se fue al montey topó a los nirsd] (chanchosmajanos)
que lo atropellarony las tripas del viejo cayeronal suelo. Quedó
su cuerpo.El Dueño de esosanimalesle dijo que él los mezquina-
ba y por eso le habíasucedido eso, Al día siguiente los hijos del
viejo lo hallaron y todavíavivía. El viejo conté lo que le habla
pasado.Dijo que cuandofuera a morir les iba a dejarun secreto.
Todos los animalesya no iban a serariscosy se ibana dejarcazar,
iban a ser mansos.Les pidió a los hijos que lo llevaran a ¡a casa.
Duró tresdías y despuésmurió. Los hijos siguieroncazando.»

La narraciónrevela las técnicasde caza de los pecaris,la actitud
defensivay restrictiva del Dueño de los mismos y las circunstancias
queoriginanla cazade los animalesdel monte.

Varios relatos de PuestoGarcíarevelanlas relacionesde los Due-
ños de especiesanimalescon los hombres,referidasa las normasy
restriccionesque imponen a los cazadoresy la acción contrapasística
que ejercencuandose transgredensus reglas. La condición de hacer
daño que poseenestos «dueños»se identifica con la potenciapredo-
minantementemaléfica que los mismos tienen, llamadaa/di, carácter
que se revelaespecialmenteen relaciónal shamanismo8 y cuyosatri-
butosfueron señaladospor nosotrosen otro trabajo~.

Ofreceremos,a continuación>algunosrelatos queejemplifican so-
bre estetema,

11. «Los chanchosmajanos (abuisá]> andan en cuadrillas de
cinco a diez. El Dueño es Olean, es un diablo (a/di>, pero igual a
nosotros. Vive en el monte. El quimilero (moni]> y el majano
(nilsó]) tienenel mismo Dueño,Olcdn. El loscuidaporquenosotros,
los mariscadores,tenernosperros sueltospara correr a los chan-
chos y pillan cantidadde esos.Pero el perro tiene queser bueno
para pillar. El Dueño de los chanchossiemprecontrola cuantos
majanostiene. A veces el dueñodel perro mata un chanchoy el

• Califano, 1971.
~YIashnslinek,1971.
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Dueñose enoja,y entoncesmata a todoslos perros..- Para que no
se enojeel Dueñohayquedarleunapropinaparaque así se puedan
cazarbichos. Hay ocasionesque ese diablo se enojaporquecada
día los mariscadorespillan dos chanchosy los matan.Los maris-
cadoresvuelvena casa y traencantidadde carne... Un muchacho
joven iba con los perrosa cazar..- El jaiabú~ sabiaqueel Dueño
de los chanchosdel monte estabaenojado con los muchachos.
Estanoche vino el a/dl a seguir al muchacho;vino a buscarloa
casaparamatarlo,peroprimero aviséal ¡ajaba y ésteconversócon
el diablo.., y el a]dt dijo: “Habría que darme algo> propina, en-
toncesyo voy a dejar que vayana cazar los bichos.» El muchacho
tuvo que dar propina. Después,por más que mariscabados o tres
chanchosno pasabanada,siemprelos encontraba.La propina es
el cuero del chanchorosillo,,. Dijo el a/dl al ]aiabú: ‘Digale al
muchachoque te entreguela propinay yo voy a estarcontento.>’
Por la mañanael jaiabú dijo al muchacho: “Anoche vino el a/dl
a busca-loa Vd, paramatarlo,pero me ha dejadoorden que tengo
que cobrarle algo, Entoncesél te va a dejar que vayas a buscar
otra vez> a cazar los bichos”... A la otra noche vino otra vez el
Dueño de los chanchosa buscaral /aiabú. Pero el muchachoya le
habla entregadoa éste el cuero.., Cuando vino el a]dt el ]aiabd
cantó y agarró el cuero y lo mostró: “Esta es la propina.” Des-
pués el a/dl formé dos cueros.Uno lo llevó y el otro lo dejé al
]aiaba. Si el jaiabú tiene necesidadde algo> por la mañanava a
venderel cuero del rosillo a la cantina.»(PuestoGarcía. Informan-
te: Rosillo.)

12. «El Dueño de los suris se llama WeldnII, Había mucha
genteque cazabasuris en el campo;ahí se amontonabanlos suris.
Weldn tenía la casaen el campo y ahí vivía con los animalitos.
Cuandolos muchachoscazabansuris, llevabanmuchos arcosy fle-
chas. El Dueño cuida los animales.Se enoja si se cazan suris.
Para que no se enoje hay que darlepropina. El jalaba conversa
con Weldn. Cuandohay mucha gente Weldn se enojaporqueper-
judican los suris... El /aiabú buscaa Weldn porqueéstepidió pro-
pina a los cazadores;pidió plumas de suri y flechasy arcos.De
noche le gentebuscóa Weldn y el ¡ataba conversécon los mucha-
chos: “Quiere que le den propina,” Si era propina de una sola
personaya estabaigual conforme el Dueño..- Se atabala plumita
del suri en la punta del palo de la flecha y ésta se ataba con cual-
quier cosa. Se formabandos y Weidn llevé una y el ¡ataba otra.
El jalaba cumplió con lo que dijo Wetdn y... al otro día fueron a
cazar suris y pillaron dos cadauno y ya estabacontentoWeldn
porque tenía propina. Algunos pillaron dos o tres suris y se vol-
vieron.» (PuestoGarcía. Informante:Rosillo.)

13. «El Dueño de la corzuelase llama Noitsd¡. Cuando entra
dentro de la personaésta tiene miedo a cualquier cosa y huye.

¡O Brujo.
Un personajey un «estarlo»identificadocon la «posesión».
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Da vueltas la cara porque ese hombre tiene miedo a los otros...
El Dueño tiene forma de persona.No tiene paradero,es andarie-
go, va de un lado parael otro... Hay vecesque tiene broncaa los
que van a buscarcorzuelasy se enoja. Es medio bravo. Esteno
conversacon el ]aialni, no tiene amistadconél. Cuandolos mucha-
chos van una legua o dos en el monte él los va siguiendo... No
deja ver a las corzuelasy él se haceen forma de humo o viento
para alcanzara los muchachos.Cuando llega a las personasse
para,éstassientenque viene el viento. Estepegaa los muchachos
y ellos se pierdeny el viento les entra. Despuésel muchachova
siguiendoadelantey quierevolver a su casa,pero no se acuerda
por donde ir, no encuentrala huella y se pierdeen el monte.Quie-
re ir a dondehabíavenido> pero no sabey se aflige. Mira al sol
como si fuera la mañana.El sabeque viene del Sur y a la noche
<tice: “Aquí hay monte y por acá hay sur; ahí voy a conocerde
qué parteveníayo.” Pero no encuentranaday se pierde>no sabe
dónde está su casa...se pierde en el monte, No puedeencontrar
qué comer,y la familia estáapenada.Los paisanosdecíanque tal
vez el tigre se lo habíacomido a ese hombre.Lo buscarony grita-
banfuerte paraque los oyera.DespuésWe!dn salió de esapersona
y se volvió hombre y conversécon el muchacho,Dijo: “Bueno,
vamos a la casa>hijo, yo te voy a llevar a mi casa»,,- Caminaron
juntos y llegarona la casa,Conversécon el muchacho.Tenía mu-
chas majadasde corzuelas.Tenía dos chiquerosy pichoncitos de
corzuela.Le dijo: “Bueno, hijo, tu padreno sabedóndeestás>pero
yo mañanate voy a llevar... tenésque ir por aquí derechitoy en
seguiditallegarás a tu casa’>... Ellos durmieron... Cuando el mu-
chachose despertéya no habla chiqueroni casa.No podíaencon-
trar nada.Ni el Dueño ni nada. Fue por donde le habíadicho y a
las diez ya estabaen su casa.Antes de llegar vino atrásel Dueño
y lo alcanzó para matarlo; se había transformadoen cualquier
cosa.El Dueño tenía flechasy le pegó con ellas al muchacho,pero
éste no las sintió porqueerandel diablo. Esaenfermedadse llama
“puntazo>’. Sintió un poquito de dolor cuando el Dueño le pegó.
Se volvió a su casa.Cuandollegó, la familia del muchachoestaba
contenta.Despuéssintió el cuerpodecaído>estabaenfermo,Buscó
al ¡ala/ni, pero ésteno lo pudo curar.,.» (PuestoGarcía.Informan-
te: Rosillo.)

Estos mitos revelan varios aspectosde la relación del hombre
con los Dueños de los Animales. En primer lugar> la restricción de
la cazacuandose excedela cantidadque los mismos estipulanpara
ser capturados.Luego> las compensacionesque se le deben ofrecer
cuandose infringen sus normasy en otros casosla enfermedadque
ocasionanal transgresorque se evidenciaa través de la «posesión»
queel a]dt hacedel cazador.



Aspectosmítico-religiososen la economíade tos Mataco.., 191

La recolección

Segúnlos Mataco de La Puntana:

14. «En la costa del río no habla genteantiguamenteporque
la tierra era nueva, Había yuyos> cañashuecas,Lo único que ha-
bía era gente pobre. No habla ganado. No tenían ropa> pues no
hablablancos. Buscabanalgodóny lo hilaban y tejían las mujeres
y hacían frazadaspequeñaspal-a cubrir medio cuerpo. Se man-
teníancon pescadoy con algarroba,miel silvestrey cosasdel mon-
te.» (DonatoDiaz.)

Un mito de PuestoGarcía narra el origen de la algarroba.Luego
del incendio del mundo los únicos seresque se salvaron fueron el
pajarito Tapiatzc$t y el Anta. Una vez que éstos lograron descubrir
dónde se había refugiado la gente —se habían escondido bajo la
tierra— Tapiatzdi comenzó a batir su tambor y a producir el primer
árbol.

15. «... Tapiatzótbuscó unasbrasitasde fuego y las plantó...;
hizo un bombo para tocar. Había tormenta. Siguió pimpiando~
todo el día y toda la noche. Por último, llovió mucho. Entonces
brotó la brasita.., A los cuatrodías ya estuvomás grandey tenía
sombrita... y la gente salía al ver que había sombra...Cuandoel
ábol fue aumentandosalió mucha gente debajo de la tierra. El
árbol era el ¡uaiak (el algarrobo)~ Entoncesel bichito cortó una
rama y la plantó en otro lado. Sacó el yuchancito y lo cambió de
lugar. Pimplé y esaramita aumentabay salía más genteal ver que
habíaotra sombra,..»(Informante: González.)

En ambas etnias la información coincide en que, posteriormente,
Taplaizól siguió pimpiando hastaque hizo crecerla hierba (/ap) y con
la cual la gentelevantó susviviendas,cuya única técnicade construc-
ción fue enseñadapor el tesmóforo.

El mito referido por los matacosde PuestoGarcía continúa con el
origendel tasi:

16. «... la genteno tenía nadapara comer.Tapíatzdl> como era
poderoso, puso el bombito otra vez para que hubiese comida.
Pimplé y cantó> y por último hubo un árbol delgaditoy hubo fru-
tería de jualatile (el tasi). Pero los muchachosno lo conocían,
Tapiatzdl les enseñéque tenían algo para comer,Mandó un mu-
chachoa sacarel tasi. Les enseñéa los hombresa hacerun palito

II Tocarel tambor.
¡3 La versión de Donato Diaz de La Puntanaatribuye a Tapiatzdlel primer

Ietsenúk (chañar).
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comohorquetaparasacarlo.Sacarontres tasi, pero no habíafuego
paraasarlo. Tapiatzdl enseñó,.,a buscarun palito y a hacerun
agujerito. Luego buscó otro palito como mano de mortero que se
ponía en el otro palo y se lo hacía girar. Al rato salía un poquito
de humo y> por último, pusodebajo un trapo paraque se queme.
Se frotaba y caía unabrasita del trapito y éste se quemabay se
secaba.Entoncesse soplabaen una ramita secay al rato ardía y
ya habíafuego. El tasi se asabaahí para comerlo. Hay fuego por-
que lo hizo Tapiatzdl.

La acción tesmofóricade Tapialzól, tal como lo evidenciael mito>
no se limita al origen de los vegetalessilvestres,sino también a las
técnicasparasuconsumoy parala preparacióndel fuego.

La informanteMargarita Félix> de La Puntana,refiriéndosea este
aspectode la recolección>relató:

17. «... los árboles tuvieron frutos, algarroba, chañar> y los
bichos comían.Habíaya gente porquetodos los pájarosy bichos
que se habían metido bajo tierra cuando el incendio (el conejo,
el chancho,la corzuela,el oculto> el gualacate)salieroncomoper-
sonas.Ya tenían algarrobay chañar. Entoncestodo el campo se
volvió monte.»

Es de notar que el monte originario> así como sus vegetalessil-
vestresy cultivados —que,segúnel mito sobreel incendio del mundo,
eranbienespertenecientesa los Dueñosdel fuego—fueron destruidos
en esa catástrofe.Su reconstrucciónse atribuye, como vimos> a la
acción de Tapiatzdi. Es interesanteseñalarademásque> según este
relato, el origen de los hombresse atribuye a la transformaciónde
los animales>hecho queacaecióluego que los mismos surgieron a la
superficie,luego de la destruccióndel mundo.

La recolecciónimplica también la idea de un tiempo «edénico»y
su «calda»:

18. «Antes comíamoscualquier fruta del monte. Antes no se
juntabael mistol, Si uno quería juntarlo alzaba un palo y golpea-
ba. Entoncesel mistol sabia que uno quería comer; se abría la
yUca y los mistolesvenían solos y entrabanen ellas. Tolcwáj vio
eso y dijo que no convenía.Toku’dj dijo: «Si queremoscomer
frutería de mistol, vamos a juntarlo.» Por Tolcwd/ ahora juntamos
despacioel mistol. Antes no, pero Tokv’dj se interesóque si uno
queríacomer frutería tenía que sacarla>juntarla y ponerla en la
yika.» (PuestoGarcía, Informante: ConejoLía.>

19. «Takwdj teníauna yUca grande.Hacia así con las manosy
el mistol se metía en la yUca. Movía las manosy los mistolesse
metían adentro.»(La Puntana,Informante: Moreno.)
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Se reitera entoncesla concepciónde un tiempo paradisíacoy su
anulaciónpor la intervenciónde Tokwd], quien instaurala épocaac-
tual de apropiación.

Un mito matacode PuestoGarcía atribuye a Tokwd/ el origen de
los frutos comestiblesdel monte y de algunosqueno se utilizan para
el consumo.Este hecho revela la asistematicidaddel «corpus» mito-
gráfico de la cultura> por cuanto a diferentespersonajesse les atri-
buye, con frecuencia,el origen de los mismos bienesculturales.Dicha
«asistematicidad»respondea otro tipo de coherencia,que no es la del
pensaroccidental>ya queen el mundodel mito se danambosorigenes
fácticamentecomo existentesy sin que se necesiteuna explicación
de esa existencia14

El origen de vegetalesy mieles silvestres como producto de la
transformaciónde partes del cuerpode un hombre es un tema que
apareceen el horizontemitico de estacultura, así como en el corres-
pondiente al de los chulupí y chorote del Chaco Central ~ El difun-
dido relato sobre la liberación de las aguas y como consecuenciade
la infracción de Tokwd/ al tubú del dorado> ocasionéla muerte del
héroe:

20. «... se habla muerto Tokwdj y las aguastraían las tripas
de los menudos.Calanen la mano (del hijo de Ild/) la cabezaque
la tiré y de ahí salieron las lechiguanas(tokwudjletés). Puso las
manosotra vez y vino la penza<tatés> de Tokwdj. La botó igual
que la cabezay salieronlas “balas de monte”, Despuéspuso otra
vez la manoy salieronlos menudos(maw¿tanék)y los ariojé y
salieronlos m.aii’óanék (especiede bejucos)y de la tripa salieron
los bejucos (juialá]) y del culo salieron las víboras... [Puesto
García. Informante: Nicéforo (capitán).]

La introduccióndel /atdj, polvo quese utiliza en la terapiashamá-
nica y quese extraede las semillas del cebil, se atribuye a Tokwd/,
así como la técnicade supreparación.

21. «Habíaun palito que se llamaba jatcQ. Se molía la semilla
y se echabaun poco de ceniza y despuésse metía en harina.
Tokwd¡ enseñéeso. La fruta es del ata¡114. El polvito se llama
¡atdj. Se pone en la nariz con los dedos.»(PuestoGarcía. Infor-
mante: JuanchoBazán.)

También la aloja es conocidapor los matacoa través de Tokwd¡:

22. «... Tokwd/ buscó un yuchán grande, molió algarroba y
por la mañanitala pusoen el yuchány a las doce la gentela probó
y era bien fuerte...» (PuestoGarcía.Informante: JuanchoBazán.)

‘4 Bormida,1969-70: 59 <a).
“ Mashnshnek,1973.
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La introducciónde la chaguase relacionaconel mito de origen de
las mujeres, fibra que> como sus portadoras, tienen procedencia
celeste:

23. «.,. las mujeresveníandel cielo y bajabanpor una escale-
ra de hierro, de cadenas,cuando los mariscadoresno estaban.
La escalerase encogíay ellaspodíansubir de nuevo.Ellas robaron
el asadode los hombres>traían yUcas y la chaguapara haceresas
bolsas. “(La Puntana.Informante: DonatoDiaz.)

Segúnunanarraciónde La Puntana,la palautilizadapara extraer
la chagua fue otorgadapor la anciana Taiék, a quien los mataco
atribuyen también el origen de las redes de pescay de las diferentes
etnias del Chaco.

Respectoal tejido que se confeccionacon chagua,su enseñanzaes
atribuida por los mataco de La Puntanaa Tapilíd], ademásde atri-
buirseles la técnica del teñido de dicha fibra ¡6 y la de los dibujos
que ostentan las yikas. Según el informante Olivera> estos últimos
bienes fueron introducidos en la cultura por la Hija del Sol.

En cuanto a la miel silvestre> las narracionesmíticas revelan la
existenciade una «madre»de la colmena, llamada Nakud, de quien
las avispasson sus nietas,Este hecho estA referido en un mito sobre
Tokwd] y Nakud, dondese relataque el tesmóforocomió sus nietas,
por lo queNakud se vengóobstruyéndolelos orificios del cuerpocon
cera (PuestoGarcía).

Tain/lelé o Etelesaintá] es el Dueño de la miel> atributo que los
matacode PuestoGarcíaextiendentambién a todo el monte:

24. «El Dueñode la miel se llama Tainjielé. Cuida la miel que
está en el monte. Hay mucha gente que va a buscar miel... El
Dueño dice: “Hay que cuidar mucho, hay que sacarbien, no hay
que dejar miel en el palo cuandose saca...,-hay que sacar todo y
cargarlaen unabolsita que tienela chinacuandova a buscarmiel.”
El Dueño de la miel es a/dt, tieneforma de persona.Si se deja la
miel se enojaporqueel recolectorle ensuciacuandovienea buscar
paracomer y molestala miel queestá en el palo... Los gusanitos
también hay que sacarlos..- El /aiabú habla con el Dueño de la
miel, Hay vecesque van muchosgruposa buscarmiel y el jaíabt~
también va con ellos... Estánmás o menos dos días en el monte
y luego se vuelven. Porqueantesellos buscabanmiel para hacer
aloja. Cuando llegaban a tina parte que había agua hacían cam-
pamentoy buscabanmiel. El jalaba conversabacon Tainjielé por-
que éste es desconocidoa los paisanos.El pensaba:“Qué joda

¡6 La chaguaes, originalmentede color natural; se tiñe de negro, color obte-
nido de las cenizasdel árbol guayakáno del algarrobo. El color rojo en vez
se extraecíe la flor del palo mataco.
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puedohaceryo a la gente; voy a matar algunoo no voy a dejar
que saquenla miel.” Cuandoel jalaba oyó esto conversécon él:
“Nosotrosvenimosporqueno tenemosquécomery queremossacar
miel.’> TainjleU contesté: “Bueno, yo encargoque cuandoencuen-
tren miel saquenbien, no dejenmiel en el palo.” Habíapartescon
muchamiel y Tainjíelé mezquinaba,no queríaque los muchachos
llevaran muchamiel. Los paisanosentraronal monte y buscaron
miel. Uno encontrabay sacabay otro tenía suertey antesde las
doce ya tenía la bolsita llena de miel. Habla otro que no encon-
traba nada y al otro día recién encontraba.Tainjíelé vive en el
monte> pero nadie sabedóndetiene casa.Se enoja y el grupo no
puedebuscarmiel porque él quiere jorobar a la gente.Los crio-
llos conocena Tain/leté, siempremariscany ellos encuentranpor-
queTainjieté los conoce.Cuandohay cinco personasdesconocidas
no quiere dar miel.,. Entoncespreguntanlos hombresal ]aiabú:
“¿Qué pasaconnosotros?>’El Jalaba, entonces,preguntaa Tain/le-
té..., dice: “Esta nochevoy a conversarcon el Dueñodela miel...»»
(PuestoGarcía.Informante: Rosillo.)

Segúnlo que nos informara el licenciado Califano, la compensa-
ción a la infracción comentidaen la recolecciónde la miel consiste
en un trozo de cuero para abarcasy las calabazaspara guardar la
miel, objetos que se entreganal Dueño por intermedio del /aiabd.

La agricultura

El mito que narra la reconstruccióndel mundoluego de su incen-
dio refiereel origen de las plantascultivadas:

25. «... dijo 7’apiatzclt: “Vds. son muchos,ya no van a salir
más porquehay ya demasiadagentey tambiénhay frutería para
quecoman,Entoncesvoy a hacerotra cosamás...»Buscó el bom-
bito y lo plantó> porque cuando él queríahaceralguna cosa lo
plantabapara pimpiar. Pimpié un día y otro y a los dos días
habíaotras cositas, semillas de maíz> de zapallos, de ancos, de
sandias,de melones,de porotos.Ese bombo sonabamucho y las
cosas que estabanbajo el suelo, cuando oyeron el ruido del
bombo,salieron.Tapiatzdtenseñéaplantaresassemillas.- . » (Pues-
to García.Informante:González.>

Otra narración> también de Puesto García, refiere el origen celes-
te de las semillasde cultivo. Las Estrellasbajarona la tierra y pidie-
ron pescadoa los hombres.Algunos de ellos seburlaronde suaspecto,
ya que ellas teníanel trasero liso> mientras que sólo dos hombres
asumieronuna actitud amistosa y complaciente.Las Estrellas> en
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venganzade los quese hablanburlado, les enviaronla escarchaque
les ocasionóla muerte>mientrasque los dos hombresque las habían
ayudadosesalvaron.Entonces:

26. «... por último se murieron todos con el frío. Los otros
grupos estabanlejos... vivían todavía.Vinieron otra vez las Es-
trellas. Trajeron regalospara los dos hombresporque pensaron
que ésosse habíanportadobien con ellas. “Ellos nos dieron de
comer,peronosotrastendríamosque darlesalgoparaqueellos pu-
dieranmantenerse.»Las Estrellasles dieron todaclasede semillas>
de sandia> de melón, de tomate, frutas que nosotrosno conocía-
mnos. Por esoahora los blancostienenmucho tomatey zanahoria,
puesla Estrellase lo dio. Y por eso nosotrossembramoszapallo>
poroto, por causaque las Estrellasse los dio a los paisanos.La
Estrella dijo: “Para sembraresassemillashay que cavarun agu-
jerito en la tierra y meter la semilla. Esta brotará y habrá que
limpiar y despuéstendrán fruta para que Vds. las coman.” Por
eso cuandoahorauno tiene cualquierclasede plantación>hay que
limpiar los yuyos siempre.» (PuestoGarcía. Informante: Conejo
Chaqueño.)

El mito atribuye a estasEstrellas la introducción de las plantás
cultivadas y las técnicasdel sembrado,así como su cuidado y pro-
tección. La providenciacelestede las semillas aparecetambiénen el
mito sobrela Mujer Estrella.En uno de susviajes a la tierra:

27. «... regresécon sandias,choclosy toda clasede frutas. Le
dio a probar la sandiaa la suegray a su marido, pero indicé que
las semillasno debíanbotarse,pues en esta tierra no habíasem-
brados nl sabían sembrar.Debían guardar las semillas para el
tiempo de la siembra..,» (La Puntana.Informante: Moreno.)

El mito del origen de los vegetalespor Tapiatzc5l refiere también
la introducciónde la técnicade siembrautilizando la flecha, es decir>
medianteel lanzamientodel proyectil en cuyo extremo se insertauna
semilla,queal clavarseen la tierra, la introduce:

28. «... Taplatzc5ienseñéotra veza plantar esassemillas, Hizo
un arco y una flechita no puntadade caña(kanoji). Les enseñéa
hacerel arcoy a buscarla cañaparahacerlas flechitasparaechar
las semillas.No habíapastoy senmbrabandondequerían.Tapiar-
zél dijo: “Hay que tirar las flechas para que entren al suelo.”
Cada uno tiraba flechasy éstaspunteabanel suelo y salía la se-
milla; cuandosacabanla flecha salía el brote. Tiraban otra vez y
salía otra plantita, y así otras clasesde plantas.A la semanaya
habíafrutasy no faltaba nadaa la gente..- » (PuestoGarcía.Infor-
mante:González)
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Este relato evidencia la técnica mítica del sembradocorrespon-.
dienteala ya mencionadaépoca«edénica»,la que fue prontosustituida
por la de «caída»mediantela intervención de Tokwd/:

29. «Para sembrarcualquier fruto> antiguamentese buscaba
una cañay se echabaallí la semilla. Se agarrabala flecha y se
tiraba. El fruto caía y entrabaen el suelo y ahí se quedabala se-
milla. Cuandose terminabade sembrar>a los dos o tres días,salía
la planta. CuandoTokwdj vio eso dijo que no convenía.El se inte-
resó paraque si uno queríasembrartuvieseque buscarun palo
para cavarel suelo y poner la semilla.» (PuestoGarcía.Informan-
te: JuanchoBazán.)

Un relato de La Puntanaatribuye la enseñanzade los métodosde
siembracon flecha y posteriormentecon palo cavadora Nicha/ (la
chuña):

30. <‘Chuña sembrabaen tiempode lluvia con flecha. Flechaba
en el suelo y ya sallan las plantas.Era más fácil, pero a la gente
no le gustaba.Entoncesdijo que si estabandisconformesporque
era fácil sembrary se producíanen seguidalas plantas>iba a cam-
biar. Mejor que usaran la pala para sembrary así se siembra
hastaahora.Antes crecía rápido la planta.Chuñaera el único que
sembraba,tenía zapallos,sandias.»(La Puntana.Informante: Do-
nato Díaz.)

Los mataco de La Puntana refieren en otro mito que Tapiatzdi
otorgó las semillasal Cuis y al sapo,quienesa su vez las entregaron
a los hombres:

31. «Había dos personasque enseñarona los antiguosa sem-
brar. Pero el que enseñéfue Lilés (el Cuis). Era muy sembrador,
Un hombreque se llamaba Sapo también era sembrador.Vivía
junto con Lilés y las semillaslas sacarondel pájaroTapiatzdl. Este
había dado las semillas al Sapo y al Cuis, Este hacia cercos y
sembrabazapallos,sandias,melonesy el Sapohacia lo mismo. Las
semillas salían de Tapiatzól. Los antiguosaprendierona sembrar
de ellos.Fueronaofrecerlesprendas>palas>hachas,ropasa Cuisito.
El no aceptó nada.Luego le ofrecieronmujer y acepté.Pero Sapo
estabatranquilo. Un día los suegrosfueron con Cuis y aprovecha-
ron a comer,Cuis y la mujer frieron a visitar otra familia. Vinieron
los perros y Cuis se fue al cerco y por eso vive allí todavía y la
mujer vive en la casa.De ellos aprendierona sembrarlos otros,
Por eso cuandollega el tiempo de la siegalos saposcantan “co-
co-co> porque ellos eran sembradores.»(Informante: Olivera.)
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Otra narración,en vez, atribuye el origende la siembraaTapiatzd:

32. «Tapiatzd enseñéa sembrar.El no tenía semillas. El pri-
mer sembrador fue el Cuis. Tenía cosechasen la casa. También
el Sapo tenía sembrados,Tapiatzd se acordéúnicamentedel Cuis>
que era su abuelo, y fue a su casaa visitarlo> y cuandoCuis se
descuidéTapiatzd se metió una semilla en la boca y puso otras
hasta que se la llenó. Tapiatzd, entonces,sembréen su casa...»
(La Puntana.Informante:Olivera.)

Respectoal origen del tabaco,los matacode La Puntanaatribuyen
su creaciónde las cenizasde unamujer. Esta,luego de habercomido
a su marido, huyó al monte, y los hombres,al enterarsequeteníael
corazónen la uña, pudieron atraparlay le cortaron los dedos y el
cuerpo.Cuandoquemaronsus restos>de sus cenizasbrotó unaplanta
con flores blancas,iukds (el tabaco).Entoncesexprimieronlas hojas,
las cortaron en trocitos y las metieron en una cachimba(pipa). (Re-
lato de Donato Diez.)

Solamenteunanarraciónde las existentessobreel origen del cul-
tivo atribuyenestebien a Lid], el Dueño del pescado.Segúneste rela-
to, registradode PuestoGarcía, estepersonajeintrodujo las semillas
de sandias>ancos,porotos> choclos>y ademásenseñélas técnicasde
sembrado,el cuidadode las plantasy la conservaciónde las mismas
en trojas para la época de escasez.Introdujo también la división
sexual del trabajo agrícola>adjudicandoa la mujer la cosechay a
los hombresla protecciónde los cultivos.

Finalmente,a modo de síntesis,veremoscómo se agrupanlos ele-
mentes culturalesquehemosconsiderado,en relación a los tesmófo-
ros y a los «dema»quelos originaron:
ToKw¡Ú:

Tesmc4oro: Redesde pescay técnicas.
Técnicas de cazamayor y manor; de cazaa pie y a

caballo; armasde cazay auxiliaresen la misma.
Preparacióny consumode animales,
Técnicade obtencióndel fuego.
El /atdj y supreparación.
Origen de animales,avese insectos.
Siembraconpalo cavador.

«Dema”: Origen de vegetalesy abejasmelíferas.

TAPIATZéL:

Tesmd¡oro: Origen de vegetalessilvestresy plantas cultivadas.
Técnicasde recolección,consumo de vegetales.
Técnicade obtencióndel fuego.
Técnicade siembracon flechas.
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ILAJ:

Tesrndforo: Origen de plantascultivadas.
Técnicas de siembra, cuidados y conservación de

cultivos.
División sexual del trabajo agrícola.

Hí~o DE ILXJ:

Tesmc$¡oro: Introducción del pescado,preparacióny consumo.

Técnicade la pescacon flechas.
Musrnu3S PRIMIGENIAS:

Origende la chaguay de las yikas.

ESTRELLAS:

Tesm.d¡o,-o: Origen de las plantascultivadas>técnicasy cuidados.

MUJER ESTRELLA:

Origen de plantascultivadas.

CmIÑA:

Tesmó¡oro: Origende la siembra.

Cuis Y SAPO:

Introduccióndel cultiva.

NOWUSr4J:

Tesrnáforo: Técnicase instrumentosde pesca.

TAPLITAJ:

Técnicasde tejido y teñidode chagua.

TALrn:

Tesmó/oro: Redesde pesca.
Pala paraextraerchagua.

TAPIATZA:

Tesrnclforo: Origen de vegetalesy del cultiva.

SINAS:

Tesmó¡oro:

Tesmáforo:

Tesmc$¡oro:

Tesmc%foro:

Tes>nó¡oro: Técnicasde caza.
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NowAÑcmTÁs:

Tesmóforo: Aves comestiblesy no.

MUJER ANmOPÓFAGA:

«flema”: Origen del tabaco.

CONCLUSIONES

El análisisrealizadopone de manifiestola necesidadde superar,a
nivel teórico, la conceptuacióntradicional de economía.Hemos visto
cómo actividadesque> a primera vista> parecíandelimitarse fácilmen-
te en los llamados aspectosde producción,rebasanesacategoríay en-
cuentran su sentido tan sólo en el horizonte mítico, en el cual se
integran con otros aspectosde la realidad cultural. Así, una noción
comúnmenteutilizada en nuestromodo deconcebir el mundo, tal como
la de «invención» o «descubrimiento»,no tiene sentido en la con-
ciencia de los mataco, ya que todos los bienes que tienen relación
con la producción han sido otorgadospor personajespotentes, que
adquiren,de este modo, el carácterde tesnid/oros o bien son el pro-
ducto de unatransformación,debida a una culpa o pecadocometido
en el tiempo de los origenes> de serescuyos atributos se identifican
con los «dema» de los Marind-anim~ o con los «manibajai»de los
Ayoreo ~

El enfoquetautegóricode la economíapermite,entonces>compren-
der el sentidode los hechosque integran el denominado«sectoreco-
nómico»y queencuentransu sentidoen las relacionesen el mito, que
esel quefundamentala concepcióndel mundodel hombreetnográfico.

La exposición que hemos desarrolladopermite la elaboraciónde
ciertas ideas> algunas de las cuales ya se esbozarona lo largo del
trabajo. Reiterando lo dicho anteriormente, el carácterde don de
los bienesculturalesrelacionadoscon la produccióneconómica>cuya
presenciaen la cultura se debea la accióntesmofóricade personajes
que actuaron en el tiempo de los origenes.Tales son las técnicas e
instrumentosde cazao recoleccióncuyo origen se atribuye a Towdj o
la división sexual del trabajo agrícola introducida por Iiá/. En otros
casos,esosbienes son el producto de la metamorfosisde un perso-
naje «dema», como lo revela el origen de vegetalesde partes del
cuerpode Tokwdj o del tabaco>de las cenizas de una mujer antropó-
faga, seresambosquesiguenactuandoy estánpresentesen la cultura
vivida a travésdel entequeoriginaran.

~ Tensen,1954.
~ Bérmida,1971.

—Y
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Un aspectointeresantede la producción es la relación de los Se-
ñores de Animales con los hombres.La regulacióny control que los
mismos ejercensobre sus especiestienen gran incidencia en la vida
cultural, por cuanto la infracción a susnormas ocasionangraves per-
juicios para el desarrollo de las actividades.Esta relación adquiere
su verdaderosentido si la remitimos a una estructurageneralde la
concienciamítica, «lo dado como intencional»19 basadaen la concep-
ción social de la naturaleza. Para el indígena, los hechos y entes
que, en nuestromodo de percibir la realidad>se incluyen en el plano
natural, se integran en una realidad total «cultural», cuyos sentidos
últimos y profundos se revelanjustamenteen el mito. En basea esta
concepcióndel mundo, el matacose relacionacon los «otros» seres
del mundo y entabla con ellos nexos que revisten el mismo carácter
que los establecidosentre los hombres,

El horizonte mitico de la producciónrevela la concepciónde un
tiempo «edénico»>en el que las actividadeseconómicasse realizaban
con comodidady los resultadosse obteníande inmediato y el fin
del mismo con la implantacióndel actual régimende subsistencia,Los
métodosde siembra impuestospor Tapiatzdl, que caracterizabanesa
época«paradisíaca»,fueron sustituidospor los de Tolcwd/, iniciándose
así el tiempo de «calda»,que implica la idea de la actividad de pro-
duccióncomo «desgracia»,«castigo»>lo que connota unaconcepción
eminentementenegativadel trabajo.

Los relatos miticos revelan la relación entre ciertos bienes y la
mujer> como lo ejemplifican las tareasde recoleccióne hilado de la
chagua, fibra vegetal que, al igual que su portadora,proceden del
plano celeste.

En los dos grupos matacosestudiadosresalta la ausenciade una
teofanía que reguleel mundode la recolecciónde vegetalessilvestres>
ya que hasta el momento no hemos registradoninguna figura que
reúnalos atributosde «dueño)>de los mismos.

Ello llama la atenciónen cuantoque otras actividadeseconómicas,
tales como la caza, pescao recolecciónde miel, poseenuna deidad
quecontrola sus especiesy queestablececon el hombrerelacionesde
caráctercontrapasistico.

[Buenos Aires, marzo 1973.]

‘~ Id.. 1969-70: 23 (a).
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