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5.- EL SISTEMA VERBAL ARAUCANO II. RELACIONES TIEMPO-MODO-ASPECTO.

5.1. Planteo general.

5.1.1.

El objetivo general de este capítulo es la caracterización del
sistema verbal mapuche en cuanto a las relaciones de
tiempo/ modo y aspecto (T-M-A-).^ Se trata de un sistema
mixto en el que estas categorías se superponen y entrelazan
integrándose en un nivel más alto y abarcador/ relacionado

2con el concepto de modalidad.
Coincidimos con Lyons, Palmer/ Bybee (cf. n.2.)/ entre 

otros, en destacar el componente de subjetividad presente 
en la modalidad epistémica, definidos en relación con el 
conocimiento/ opiniones y creencias del hablante con 
respecto a lo dicho y su grado de compromiso con la verdad 
de lo que afirma.^

En este sentido/ después de caracterizar las distintas 
categorías y analizar los puntos de contacto entre ellas, 
se trabajará en la elaboración de una escala epistémica, 
(que se presentará, a modo de síntesis, en el ultimo 
capítulo), cuyos extremos están constituidos por la 
oposición facticidad - contrafacticidad y donde se 
insertan, como grados intermedios, todas las posibilidades 
de la no facticidad, entre ellos la contingencia, la duda, 
la posibilidad, el deseo (en cuanto a acción que no se sabe 
con certeza si va a suceder), la premonición. ^

275



Se entiende por facticidad el compromiso asumido por

el hablante con respecto a la verdad de lo enunciado; por 
no facticidad/ el no compromiso con la verdad de lo
enunciado y por contrafacticidad, el compromiso del 
hablante con la falsedad de lo enunciado (Leech 1974).

No es nuestro objetivo el tratamiento en detalle de la
modalidad en araucano; ese es un tema de importancia más
que suficiente como para constituir el eje central de otra 

5investigación. Hacia el final de la obra (cf. cap. 8)/ se
tocará - de modo tangencial/ y en tanto su manifestación 
lingüística se relacione con nuestra problemática T-M-A - 
el punto de las demás modalidades relacionadas, por un lado/ 
con lo deóntico (entendido como el campo de la obligación/ 
la necesidad/ la permisión/ la prohibición/ la volición)/ y 
por otro/ con las verdades de vigencia universal en la
cultura mapuche.

La confrontación con textos pertenecientes a distintos 
tipos de discurso permite proponer/ asimismo/ una relación 
estrecha entre el sistema verbal mapuche de T-M-A- (y su
expresión en el campo de la modalidad) y los distintos 
tipos de especies literarias y discursivas. Esto es, habrá 
una vinculación directa entre la producción de un ngilam o 
"consejo"/ por ejemplo/ y la selección que hará el hablante 
de determinados morfemas témporo-modal-aspectuales
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relacionados con la modalidad que carácterizan a ese tipo de 
discurso (cf. cap. 8).

Nuestro propósito/ entonces/ en este trabajo/ es 
tratar algunos temas referidos a la gramaticalización de 
las categorías de tiempo/ modo y aspecto - especialmente 
este último/ el menos tratado en los estudios araucanistas
- y la relación que surge entre ellas y otras marcas

7morfológicas - los sufijos /-pe-/ y /-fí-/ - cuyo
significado se interpreta en el marco de la modalidad.

Se ha elegido el estudio del aspecto araucano porque/ 
a diferencia del sistema temporal de esta lengua/ que se 
distingue por su baja complejidad (cf. infra) , el aspecto^ 
por el contrario/ revela una multiplicidad de posibilidades 
que no sólo enriquecen la presentación de la estructura 
interna de una acción con distintos puntos de vista (Comrie 
1976) sino que - solos o en coocurrencia con otros sufijos
- cobran valores semánticos o bien temporales/ o modales/ 
que exceden su valor aspectual primitivo (cf. 5.5.).

La selección del análisis del funcionamiento y del 
valor semántico de los sufijos /-pe-/ y /-f 1-/, como los 
otros temas centrales de este capítulo/ por otro lado/ se 
relacionan con lo afirmado más arriba. Puntos oscuros en 
los estudios realizados hasta el momento/ /-pe-// definido

277



en este trabajo como un Perfecto con un significado básico 
de "marca o refuerzo de la facticidad" y /-fi-/ como sufijo 
de "corte o interrupción de distintos tipos de relación 
semántica" relacionado con el campo de la irrealidad/ en 
última instancia/ entonces/ con el concepto de 
contrafacticidad/ resultan/ a nuestro entender/ ejes
fundamentales para armar la intrincada grilla del sistema 
verbal araucano.

En síntesis/ por su relevancia para la interpretación 
del sistema verbal de esta lengua/ se han seleccionado los 
siguientes temas:
a . El sistema de aspecto;
b. el sufijo/-pe-/ y la facticidad en araucano;
c. el sufijo /-fl-/ y la modalización de la no realidad.
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Las categorías verbales mapuches se manifiestan/ en

general/ segGn oposiciones de tipo b i n a r i o . A  continuación se

retoma y amplía el planteo sumario de 3.4. para cada categoría.
5.1.2.1.

El tiempo/ entendido como "gramatic&lización de la

locación en el tiempo (físico)" (Comrie 1984) está señalado

en araucano por la oposición básica futuro /-a-/ vs. no

futuro (sufijo / - 0 - / ; este último con valor de presente o
8

5.1.2.

pretérito general

(1) ti]

como se adelantó en 3.4.

(e)y

llover NO FUT REAL (3)

"Llovió."

■ovin ” 0a

Ui]

[iiil

[iv]

■avln
r\

- a y
llover FOT REAL (3)

"Va a llover."

viya ngirt - vitral(í) - n

ayer tejer telar REAL 1SG matra
"Ayer tejí una matra."

vule nglr - vitral - a - n
mañana tejer telar FOT REAL

'Mañana voy a tejer.
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Definimos aspecto, a diferencia del tiempo# no como 

localización del tiempo#sino en relación con "la duración o 

puntualidad relativa a lo largo de una línea de tiempo" 

(Friedrich 1974).

El araucano# como se verá en el tratamiento de) tema 

en detalle (cf.5.2.)# opone un aspecto no marcado /-£-/ a 

uno marcado de tipo durativo que abarca distintas 

subcategorías que cubren una serie amplia de matices 

semánticos# algunos de los cuales se ejemplifican a 

continuación:

5 . 1 . 2 . 2 .

(2) (i) mavtu - 0 - y
dormir REAL (3)

"Durmió."

[ii] mavtu - le - y
dormir ESTAT REAL (3)

"Está durmiendo." "Está dormido."

[iii] mavtu - ke y
dormir HAB REAL (3)

"Suele dormir."

[iv] mavtu • 
dormir

rpa y
DIR REAL (3)

"Pasó a dormir (al venir)."

[v] mavtu - ka - y
dormir CONT REAL (3)

"Todavía duerme."
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[vi] BOVtU 
dormir

y
REAL (3)

- tu -
REPET.

"Se volvió a dormir."

5.1.2.3.

La categoría orden (Bloomfield op. cit. ) o taxis

(Jakobson op.cit) plantea la oposición orden independiente

versus dependiente# relacionada# como sucede con otras 
glenguas# con el sistema de modo. En mapuche# en general# 

el modo real se usa en cláusulas independientes ó 

principales# el hipotético en dependientes (cf. 3.4.7.).

(3) [i] pe - fi - li ngitrím - a - fi-(i)ft
ver PROOBJ HIP 1SG llamar FUT PROOBJ l(Ag+0)

"Si lo veo# voy a llamarlo."

[ii] pe - no 1-i ilo ngilla - la- ya * n
ver neg HIP 1SG carne comprar NEG FUT REAL 1SG

"Si no encuentro carne# no la compro."

Existe otro mecanismo muy frecuente# (pero no 

excluyente) del orden dependiente: el uso de formas no

finitas de los verbos# en cuyo caso se mantiene la negación 

/-no-/.
(4) [i] nav - pa - la - y ti kushe llika - le - lo

bajar DIR NEG REAL(3)DEMOST vieja asustar ESTAr FnoF 
"La anciana no baja porque está asustada."

(Del Navel Ngltram; 7. 5.6).
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[ii] kifle kushe tm  - pe - no lu fita
una vieja tener PERF NEG PnoP marido

"Una anciana que nunca ha tenido marido."

5.1.2.4.

La categoría m o d o , definida en términos generales
ii

por manifestar distintos grados o tipos de realidad o* 

también, la desabilidad o contingencia de un evento" 

(Hockett 1958) ha sido analizada tradicionalmente en

mapuche en tres sistemas: real o indicativo, condicional o
 ̂ . . 1 0hipotético, e imperativo.

En este trabajo, las formas del imperativo, siguiendo 

la postura mantenida por muy distintos a u t o r e s , n o  se 

consideran dentro del sistema modal araucano, ya que se 

diferencian del resto de las categorías flexionales que se 

están analizando. Son formas semifinitas / o

s emipredicativas• No presentan una marca modal específica; 

no expresan referencia de tiempo, se caracterizan por 

presentar un paradigma supletivo con finales propios para 

el mandato afirmativo en las tres primeras personas del 

singular Cínicamente —  los sufijos /-chi-/; /-nge-/; /-pe-/— 

que especifican, a la vez, mandato, persona y nümero.
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(5) [i] felpa - chi
venir IMP 1SG

"Ven? (me digo a mí mismo).”
[ii] felpa - nge

venir IM? 2SG
"Vení vos."

[iii ] felpa - pe
venir IMP 3SG

"Venga él."

La orden negada/ por su parte/ se construye con los 

sufijos /-fee-/ +/-no-/+/-l-/ de los cuales el Gnico 

característico de la orden es /•fee-/; los otros dos

corresponden al modo hipotético o condicional relacionado
con la contingencia. Seto la hipótesis de cps se trate del habitual /-te-/ cf.5.5.3.

[iv] felpa - fee - no - 1 - mi

venir 2SG

"No vengas."

El dominio del imperativo (órdenes/ mandatos/ prohibiciones)/ en
tonces/ se tratará se tratará recién cuando se considere el 

sistema verbal en su totalidad en relación con las modali

dades .

En cuanto a los otros dos/ considerados en detalle en 

Salas 197,3 , se gramatical izan por la oposición básica

/-i-/ (con su alternancia morfofonémica / - i - - y -  - J J -  /  

y su negación /-la-/) para el modo real o indicativo versus
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/-I-/ (con su negaci6n /-no-/) para el hipotético o 

c o n dicional.

La aparición del morfema /-l-/ señala siempre un matiz 

especial de la no realidad/ ya sea como contingencia/ 

posibilidad/ deseo/ con valor temporal o concesivo o como 

condición de lo que se plantea en la cláusula principal.

Además de su uso en los verbos de las cláusulas 

condicionales/ como surge de los ejemplos (3)[i] y [ii], 

Cf. los siguientes:

(6) [i] mlle - ka - ya - y - mi chi am incha pu - 1-i
estar CENT EUT REAL 23G ELB 1NT P.ES>RL llagar HIP133

'SG"¿Vas a estar cuandb yz llegue?"
[ii] viffo - me - 1-i ta varia mev ayi - ve - la- n ta

regresar DIR HIP 1SG DEN pueblo FQSIFQ6 q je c e c D C  tB3 REAL1SG CEN 
ni pe - ja - fi - el
POS 233 ver FUT PRXBJ EhoF
"Aunque haya regresado del pueblo ya no lo quiero ver."

5.1.2.5.
Como ya se adelantó/ la adscripción de un sufijo a

una categoría (tiempo/ aspecto/ modo) no impide que sus

ocurrencias revejen/ s i nui.1 táneamente .• un valer semántico
12propio de otra; A continuación se presentan algunos ejemplos en es

te sentido: el tema en detalle se trata en 5.5.
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1. La interrelaci6n modo-orden es muy fuerte.

Los sufijos de modo (cf.s u p r a ) cumplen/ asimismo/ una 

funcidn respecto de la categoría o r d e n ; como surge de los 

ejemplos (3)[i] y [ii] y (6) [i] y [i i ] •

2. El sufijo de futuro /-a-/ se usa:

a. Con valores modales;

- obligación sugerida (en los "consejos" o ng l l a i ):

ngillatu - a - y - mi ta mi klme
rogar FUT REAL 2SG DEM P0S2SG bien
miaw - a 1
andar FUT FnoF

"Ruegue para estar bien."

- orden o m a n d a t o ;

(11) [i] fevla korl a - y mi
ahora sopa FUT REAL 2 SG

"Hacé la sopa!"

[ii] raatu - me a y
preguntar DIR FUT REAL

"Andá a preguntar."

- deseo:
(12) pevmangen ka pe - v - a -

ojalá otra ver REC FUT
"Ojalá nos veamos de nuevo."

mi
2 SG

i - yu
REAL 1 D
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b. Con valor aspectual;

- Con significado incoativo

(13) la ya - y
morir FUT REAL (3)

"Está por morir (ya)."

3. Sufijos aspectuales con valor de presente (se proponen algunos ejemplos):

(14) [i] mevtu - ka - y
dormir CONT REAL (3)

"Duerme todavía" "Está durmiendo"

[ü] umavtu - ke - y
dormir CONT REAL (3)

"Está durmiendo"
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5.2. El siatela de aspecto araucano
5.2.1. Definición.

Según Friedrich*^# "El aspecto pertenece al conjunto

de categorías semánticas que son universales en algún

sentido serio# translingüístico.” En este trabajo

consideraremos especialmente la gramaticalización de los

aspectos en araucano: coherente con la tendencia general a

la morfologización# el aspecto en esta lengua es
14primordialmente un procedimiento morfológico. Para la

definición de aspecto# además de la de Friedrich citada en

el punto 3.4.8. se consideraron los conceptos de
Comrie# que caracteriza al aspecto en los siguientes términos:

"El aspecto m anifiesta diferentes modos de ver la constitución 
temporal interna de una situación." (1976)

5.2.2. Parámetros.

A partir del marco teórico que adoptamos para este 

tema (cf. n.13.)# queda claro que el sistema aspectual de

una lengua es una red compleja que sólo se puede

identificar si se tiene en cuenta la coexistencia y

combinación de distintos parámetros que juegan en su

estructuración. En el caso del aspecto araucano# se 

considerarán# en especial# los siguientes# por aparecer 

como los más significativos:
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a. Punto de vista (durativo# no durativo)
15b. Situación (acción# estado# proceso).

c. Puntos en el transcurso de la acción (inicial# 

intermedio# final).

d. Progreso o cambio (en la acción# en el proceso).

e. Cantidad de a c c iones (singulares# múltiples o

iterativas)•

f. Cumplimiento (realizado# no realizado).

g. Dirección de la acción (hacia el hablante# desde el 

hablante).

5.2.3. Oposiciones.
175.2.3.1.Oposición básica: durativo-no durativo.

La coordenada central que permite organizar el 

sistema aspectual araucano es la oposición durativo-no 

durativo (a nivel formal# marcado/no m a r c a d o ) 

correspondiente al Parámetro a. Punto de vista.

En general# entonces# en mapuche una situación se 
puede presentar c:orr.o p u n t u a l /  < or r- un to d o #  una unidad q ue  

empieza y termina en sí misma# sin que el hablante se

Durativo o marcado

No durativo o no marcado /-0-/
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interese por su estructura interna# es decir# no durativa:

(15) [i] umavtu - n
dormir REAL 1SG

"Me dormí."

o bien en desarrollo# en transcurso# es decir# durativa:

[ii] umavtu - le n
dormir ESTAT/CON T REAL 1SG
"Estoy durmiendo." "Estoy dormido." (cf. infra)

La duración# por supuesto# adoptará distintos matices 

segün se combine esta coordenada con otras.

Así# por ejemplo# en contraste con la forma no 

marcada:

(16) [i] míle - n ( ta fti ruka m v  )
estar REAL 1SG DEM POS 1SG casa POSTPOS

"Estoy (en mi casa)."

Ocurren formas marcadas aspectualmente como las siguien 
tes# entre otras:

I ii) míle - ka - n 18
estar REAL 1 SG

"Estoy todavía..."
[iii] míle - me - n

estar DIR REAL 1SG
"Voy para allá para estar (y me quedo)."

[iv] míle - pa - n
estar DIR REAL 1SG

"Vine acá para estar."
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[v] mlle - rpa - n
estar DIR REAL 1 SG

"Pasé un rato por acá."

[vi] mlle - ke - n
estar HAB REAL 1SG

"Siempre estoy...”

[vii] mlle - tu - n
estar REP INV REAL 1SG
"Estoy de vuelta en casa.”

Y aun formas donde coocurren distintos sufi

a s p e c t u a l e s /  corno:

[viii] alie - ka - ke - n
estar CONT HAB REAL 1SG

"Siempre sé estar (en casa).”
(uso dialectal de "saber" por "acostumbrar” en el área mapuche).

[iv] mlle - pe - tu - n
estar DIR REP INV REAL 1SG

"Llegué para estar (en la casa) otra vez.”

5.2.3.I. 1. No durativo.

(17) [i] ko kifte fotilla ko klpa - 1 - 0 - (e) y
agua una botella agua venir TRANS ASP REAL (3)

"Agua/ una botella de agua trae."
[ii] klpa - 4 - y

venir ASP REAL (3)
"(Asi) viene."



[iii] klla Mil antl nrcha 0 y
tres cuatro día marchar ASP REAL (3)

"Tres o cuatro días marchó."

[iv] ya plshaal - 0 - y ñi yal
ya terminar ASP REAL (3) PQS3SG coadda

"Ya se terminó su comida."

(Del Nawel Ngítram "Historia del tigre" (Cf.7.5.6.)

El aspecto no durativo está caracterizado por la 

ausencia de marcas e indica/ como ya se anticipó/ acciones 

o estados que se ven como totalidad/ como unidad que 

empieza y termina en sí misma/ sin dar importancia a la 

estructura interna de la acción.

[i] ngilla - 0 - y
comprar NO DUR REAL 1SG

"Compré pan."
[ü] mavin - 0 - (e)y

llover NO DUR REAL (3)
"Llovió."

[iii] aku - la - y
llegar NEG REAL i[3)

"No llegó."

Es interesante notar/ sin embargo, que la presencia del 

aspecto no marcado puede/ o no, indicar momentaneidad/ 

se$ún el significado inherente al tema verbal. Habrá verbos 

- sobre todo aquellos de estado/ existencia/ pertenencia/
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19 cuyo significado general conllevaposesión

inherentemente el rasgo de "no momentaneidad/ permanencia" 

aunque no presenten marcas aspectuales especiales/ por 

ejemplo: a l i e n  "estar"/ n ie n  "tener; como se ve a

continuación:

(19) [i] elle - y t a  rulca m m r

estar REAL(3) DEM casa POSTPOS 
"Está en casa."

[ii] epu tren a nien -  n
dos perro  ten ar REAL 1SG

"Tengo dos perros."

P ero/am los verbos que pertenecen a estas clases 

semánticas no manifiestan ninguna manera especial de estar/ 

o permanecer/ o poseer/ mientras no reciban ninguna marca 

aspectual específica (cf. ejemplos con » l i e n  en 5.2.3.I.).

Por el contrario/ la significación inherente de verbos 

como los siguientes: amun "ir"; n g i l l a n  "comprar"; e lu n

"dar"; t r i p a n  "llegar"/ por ejemplo:

(20) anu -  y ta  ñi mapu
ir REAL (3) DEM POS 3SG tierra

"Se fue a su tierra."

indican acciones no durativas/ puntuales - empiezan y 

acaban en un punto en el tiempo - sin un análisis de su 

estructura interior. Para que lo haya/ se necesitan marcas 

aspectuales.
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Es necesario# asimismo/ señalar otro valor semántico

que surge de la oposición marcado-no m arcado; a veces# la 

forma no marcada manifiesta un aspecto incoativo de

la acción# mientras la forma marcada# con el sufijo /-le-rvJ 

-k‘ile-/ (cf. infra)# por ejemplo# expresa el estado

resultante de la acción.

(21) [i] mavtu - 0 - y
dormir NO DUR REAL (3)

"Se duerme." (Se empieza a dormir).

[ii] mavtu - le - y
dormir ESTAT REAL (3)

"Está dormido."

5.2.3.I.2. Durativo„
(22) [i] istokcm kullift amu - le - y aañwe vaka

todos sin exoepcidn aninal.es ir CENT REAL(3) oetxb vaca 
"Todos los animales iban#cerdos#vacas."

[ii] kakara - le - y allka
cacarear CONT REAL (3) gallo

"Va cantando el gallo."

[iii] ufisha amu - le - y
oveja ir CONT REAL (3)

"Va andando la oveja."

De la versión del mito de origen de "Treng Treng y Kay Kay"#
Faqui Prafil# Anecón Grande# 1979 (Cf. 2.4.2.)
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El aspecto marcado es durativo o ,  si se plantea a la 

inversa/ el aspecto durativo se caracteriza por presentar 

marcas que especifican distintas perspectivas internas de 

la acción/ distintos tonos con que se puede describir/ dar 

color y textura a la constitución interna de una acción/ 

función que asume todo su sentido en el nivel textual (cf.

Los sufijos durativos/O la coocurrencia de sufijos con 

valor durativo/ que se tienen en cuenta en este trabajo son 

los siguientes:

1 . A l e -  ru  - k l i e - / .

a. "continuativo 1*

(23)  [ i ]  k ld a v  -  k í l e  -  n

5 . 7 . )

trabajar REAL 1SG

" E s t o y  t r a b a ja n d o ."

b. "estât ivo"

[ ü ]  k ls h u le n
scie REAL 1 SG

TI E s to y  s o lo

wa»,
tiñ11t P F A L  1SG

iv] trepe
C a í *  : tor FE-AI. 1 SG

r.

“ E s to y  d e s i e r t o . "
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2. /-ve-/: "incoativo" i " n o  sGbito?20

(24) karX - w  - y ta ilo
verde REAL 3(S) DEM carne

"La carne ya está abombada."

3. /-le- +
"estativo” = /-le-/ estativo con reconocimiento de entrada en el estado +■ 
/ ^  / "incoativo"

(25) [i]

[ü]

klahu
solo

votan
triste

le

"Qued¿ solo." 

klle

n
REAL 1SG 

n
REAL 1 SG

Me volví triste."

4. /-w  + -la-/;
/-ve-/ " incoativo + /-la-/ "negación" = "terminativo" •
(26) yi - ve - la - n

comer REAL 1SG

"Ya no como mas."

5. /-me- + -ke-/ "continuativo 2".

/ me  /  "dirección + finalidad" + /-ke-/ "habitual".

(27) xvan nga aku - lu pltrla - tu - me - ke
Juan DEM llegar FnoF cigarrillos VERE DIR+ HAB

CONT"Cuando Juan llegó/ yo seguí fumando."

pe - n
PERF REAL 1SG 
CERT
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6. /-ka-/ "continuativo 3 21

(28) varia m o ta alia - ka - y ta ffi vaniA
pueblo POSTPOS DEM estar CONT REAL(3) DEM P0S3SG amigo

"Está todavía en la ciudad."

5 . 2 . 3 . 2 .  O tra  o p o s ic ió n  b á s i c a :  e a t a t iv o - n o  e s t a t i v o .

5.2.3.2.1.

El contraste estativo-no estativo surge en 

relación con la aplicación del Parámetro b. situación» el 

cual nos permite distinguir entre acciones» procesos y 

estados. Mientras las acciones se caracterizan por tratarse 

de situaciones homogéneas en las cuales se especifica el 

agentivo (causante o ejecutor de la acción)» los procesos 

indican un cambio de estado o condición en el sujeto en el 

cual se produce el proceso y los estados expresan el 

resultado de los procesos anteriores:

Acción: n g lp l
pintar

tu  -  y t a
R E A L (3)DEM 
"Juan pintó

R i ru k a  t a
P0S3SG casa DEM 
la casa."

xvan
Juan

Proceso: p la n -  k l l e  -  ve y t a ñ i ru k a
blanco ESTAT INC 
"Se blanqueó la casa»

REAL (3) DEM 
se volvió blanca

P0S3SG
ti•

casa

Estado: p la n k l l e y t a m ru k a
blanco ESTAT REAL (3) DEM P0S3SG casa

"La casa está blanqueada."
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Por otro lado# el contraste estativo-no estativo está

vinculado con el primer Parámetro aplicado (a.Punto de

vista)# y su distinción básica durativo-no durativo

planteada en 5.2.3.1.# ya que los estativos manifiestan
22como rasgo inherente la duración. Esa relación entre los 

estativos y los progresivos o continuativos aparece

claramente marcada en la morfología araucana ya que el 

mismo sufijo# /-le- /''o —fclle—/# se utiliza para indicar una

acción continuativa y para un estado (cf.5.2.3.1.)# como

surge de formas como las siguientes:

(33) mavtu - le- y t a  fti p ích i che
dormir ESTAT/CONT REAL(3) DEM POS3SG pequeño gente

"Está dormido mi niño." "Está durmiendo..."

La diferencia entre ambos (Comrie 1976)# consiste en la 

presencia# o no# de otro rasgo#la dinamicidad.

+ dinamicidad + continuidad = durativo no estativo

(continuativo o progresivo).

- dinamicidad + continuidad = durativo estativo.

Los otros dos Parámetros que se pueden considerar para 

el tratamiento de esta oposición son los siguientes: c.

Puntos marcados en el transcurso de la acción (inicial# 

intermedio# final) y d. F rogreso o cambio (en la acción# en 

el proceso). No voy a c arrollar en detalle el tema con
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respecto a estos dos Parámetros en el presente trabajo: los 

criterios generales surgen de la lectura de 5.2.3.3 . j

dal C u aáoo General ctel S iste ia  ó e Aspecto y de 5.2.3.4. Gráfico de la 

constitución interna de las situaciones.

5.2.3.2.2.
Consideramos como una clase aspectoidal mixta 

aquellos temas verbales que funcionan como sufijos de 

otros temas verbales/ en la mayoría de sus ocurrencias con 

un valor aspectual relacionado con lo estativo;

/ - n a v - /  "caer"; / - t l k u - /  "echar"; / - k u n u - /  "dejar"; / - n i e - /  

"tener. Estos tres últimos forman una subcategoría en la 

que se intersectan el aspecto y la causatividad (cf. 

4.4.).23

1 . /-n av -/ "caer":" incoativo 2 súbito".

(29) ow - nav - ke - y
dxnrir HftB REAL (3)

"Sienpns cae dccT^idD.,,

2. /-tlku-/ "echar": resultativo separativo parcial".

(30) k oral - tlk u  - me - a  - y
corral echar DIR FUT REAL

"Vaya y encierre a los animales (no todos)."

mi
2SG
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3. /-kurui-g) -kinl- r j -klnu-/ "dejar": "resultativo separativo total."

(31) Itruf - kini - pu - y Ri folsa
tirar dejar DIR REAL (3) POS 3SG bolsa

"Dejó tirada su bolsa."

4. /-nie-/ "tener"; "resultativo integrativo?

(32) koñlnpa - nie - y ñi el - ke etev
acordarse tei.c-r REAL (3) P0S3SG dejar MAE- FnoF 

"Tuve present - al la i "

5.2.3.3.

Un sistema aspectoidal: los direccionales o

progresionales.

5.2.3.3.1.

Este subsistema/ que se relaciona con el Parámetro 

g. dirección de la a c c i ó n / abarca cinco n<orfemas/ a saber:

1. /-pa-/-

(33) fewla mi le - pa - y
a h ora  e s t a r  E IR  REAL (3 )

"Está ahora."

2. /-pu-/-

(34) Ri domo ta mi le - pu- y ta Ri laongen m o

POS 1SG mujer DEM estar DIR REAL(3)DEM PQS3SG hermana POSTPOS
"Mi mujer está con su hermana."

299



(35) alie - ne - y
estar DIR REAL (3)
"Quedó allá; tardó en vo3ver,"

4. /-rpa-A
(36) alie - rpa - n plchin 

estar DIR REAL 1SG poco
"Pasé un rato (al venir)."

5. /-rpu-/.

(37) alie - rpu - n
estar DIR REAL 1SG

"Al ir pasé un rato."

He definido este sistema como aspectoidal/ no 

estrictamente aspectual/ por su doble valor semántico: a la 

vez que señala características especiales del "fluir de la 

acción" - típica nota del aspecto - presenta una clara 

naturaleza deíctica que lo aparta de la definición más 

compartida y difundida del aspecto como categoría no 

deíctica (Jakobson 1957; Lyons 1968; Comrie 1976).

Estos sufijos/ a los que llamaremos "direccionales o 
progresionales"/ presentan/ entonces/ las siguientes 
características:
a. Son "aspectuales": marcan matices de la constitución 

interna de la acción;
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b. Son deícticos; el punto de referencia es en todos los 

casos el hablante y la situación comunicativa;

c. Funcionan como sufijos de movimiento: en un nivel 

superficial/ marcan el contorno espacial de la acción/ la 

dirección/ el sentido de la misma;

d. En un nivel más profundo resultan señalando/ por un 

lado/ el contorno temporal (solos o en coocurrencia con 

otros sufijos) y por o t r o ,  la intencionalidad.

En síntesis/ sus rasgos más destacados son los 

siguientes:

5.2.3.3.2. Gráfico del sistema de sufijos direccionales o

I.- Con punto final m a r c a d o .

1 • Con explicitación del cumplimiento de la acción eg res iva.

Marcas de la constitución interna de la acción

Deixis
Sentido locativo + direccionalidad

Intencionalidad

progresionales

- Dirección (sentido)de la acción 
hacia afuera de la situación de 
habla;(38) ** me n

ver DIR REAL 1SG - Punto final marcado a nivel es
pacial y a nivel de cumplimien
to de la intención.

"Encontré allá."
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2 . Sin  e x p lic ita c ió n  d e l cm plim iento de 1 * acción
. 25

a. ingresivo.

/-pa-/»

(39) pe -  pa -  y

ver DIR REAL 1SG 
"Vine a ver."

b. agresivo.
/-pu-A

(40) pe -  pu -  n

ver DIR REAL 1SG
"Fui a ver (en otro lugar)."

II. Con punto intenpedio marcado.
a. ingresivo.

/-cpa-/.
(41) pe - rpa -  n

ver DIR REAL 1SG
"Pasé a encontrar."

b. egresivo.
/-rpu-/.

(42) pe -  rpu -  n

ver DIR REAL 1SG
"Pasé a encontrar 
cuando pegué la vuelta."

•"Dirección hacia el hablante y el 
lugar de la situación de habla".

• En algunos c a s o s , acción futura.
- Intencionalidad.
- Valor polisémico: locativo/ tempo 

ral y final.

Dirección desde el hablante y la 
situación de habla hacia afuera.4
No punto inicial.
Sentido + punto final señalado.

• "Dirección de la acción hacia el 
hablante?

• No punto inicial ni final.
- Acción puntual realizada en un 

punto intermedio.

- "Dirección de la acción desde el 
hablante y la situación de habla."

- Acción puntual momentánea realiza
da en un punto intermedio del ca
mino.
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5 . 2 . 3 . 4 .  M ú l t i p l e s  o  i t e r a t i v o s .

La oposición acciones, singulares / acciones 

múltiples o iterativas se establece según el Parámetro e. 

cantidad de acciones.

En principio# se destacan dos subcategorías: habituales 

y no habituales» la primera» manifestada en el sufijo

/-ke-/ y la segunda# por /-tu-/.
1 . / - W
(43) [i] fevla utra - y xvan

recién levantar REAL (3) Juan
"Recién se levantó Juan."

[ü] fill antl utra - ke • y ta xwan
todos días levantar REAL(3) DEM Juan

"Todos los días se levanta n•
2. /-tu-/, 
(44) (i) fey Pi -nge- - n

así decir AG 3 INDET REAL 1 SG PAC
"Así me dijeron."

[Ü] (f)ey - pi - nge - tu - n
así decir AG 3 INDET REAL 1SG PAC

"Así me volvieron a decir."

Por el alcance semántico de los sufijos que componen 

esta clase# resulta casi imposible considerarlos como 

durativos o no durativos de manera excluyente.

El habitual /-ke-/ es un tipo de durativo especial# ya 

que la repetición de acciones imprime duración al verbo#
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las acciones se extienden en el tiempo# pero# a la vez# los

ejemplos más representativos del uso de este sufijo indican

la repetición de hechos que tienen principio y final# es

decir# se trata de una repetición (por lo tanto# durativa)
26de situaciones puntuales (nc durativas).

Estructura: Adverbio o const.adverbial + Vbo. ^TV +-fce- + suf#cierre

(modo# psona. #nro. )J
(syeqpre# fill anti "todos los días#
fill liven "todas las mañanas")

En cuanto a la ocurrencia de /-tu-/# se trata de un 

durativo de grado bajo: su valor de repetitivo o inversivo 

no alcanza para imprimir una carga de duración muy alta al

verbo.

(45) [i] anu - n
ir FnoF

"ir"
[ü] aau tu n

ir FnoF
"volver"

(46) [i] unavtu - y
dormir REAL (3)

"Se durmió"
[ü] umavtu - tu - y

dormir REAL (3)
Volvió a dormirse.
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(47) [i] ngillatu - i - ngln
rogar REAL (3) PL

"Hicieron camaruco."
[ii] ngillatu - tu - i - ngln

rogar REAL (3) PL
"Volvieron a hacer camaruco."

5.2.4. Observaciones finales.
1. Ejes primarios del sisteaa de aspecto araucano.

El sistema aspectual araucano está regido por dos ejes 

fundamentales:

a. Punto de v i s t a .

b. S ituación.

De acuerdo con dichos ejes/ se plantean dos oposiciones 

básicas:

a , durativo - no durativo

b. estativo-no e s t a t i v o .

2. Ejes secundarios.
A esos contrastes básicos se le suman otros/ secundarios/ 

en intersección con los primeros. A saber:

a. dinámico / no dinámico
b. singular / múltiple
c. habitual / no habitual
d. realizado / no realizado
e. incoativo / no incoativo
f. terminativo / no terminativo
g. imperfectivo/ perfectivo 305



a. Mientras los no estativos o continuativos /-Ie-vj 

- k ' i l e - /  ; / - ■ • - ♦ - * • - /  y / - k a - / )  y los estativos de devenir 

o proceso ( / - l e - v e - / )  manifiestan distintos grados de 

dinamicidad/ los estativos son# por definición/ no 

dinámicos.

b. Asimismo/ los continuativos/ por sus características (+ 

progresivo + dinamicidad) expresan muchas veces formas de 

la imperfectividad/ mientras los estativos son perfectivos/ 

indican aspectos completivos/ terminativos. También el 

habitual / - k e - /  puede tomar valores imperfectivos.

c. Por otro lado/ he recogido emisiones en las que el 

aspecto simple o no marcado toma/ por contraste con el 

estativo/ un valor aspectual incoativo (cf. 5.2.3.1.1.).

d. En cuanto al sistema direccional/ además de ser 

dinámicos (por definición)/ mientras /-«e-/ revela un valor 

completivo/ terminativo/ / - p a - /  y / - p u - /  expresan la 

finalidad/ la dirección de la acción sin especificar su 

resultado.

3. Oposición realizado / no realizado.

El aspecto realizado/no realizado/ en cuanto a la 

intención o deseo frustrado/ lo imposible/ está íntimamente 

relacionado con la presencia del sufijo /-fí-/ ("corte o 

interrupción de la relación") como surge de su tratamiento 

específico (5.4.).
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(40) [i] UBBVtU
dormir

Dormí.

n
REAL1SG

[ii] unavtu - fl - n
dormir CONTR REAL 1SG

"Quería dormir (pero no dormí)."

b. El resultado/ el estado alcanzado/ se relaciona con el 

sufijo estativo /-le- r j  -kile-/(cf. ej-23).

c. El e fecto/ se relaciona con los sufijos causativos 

resultativos/ como /-klnu-/ y /-nie-/ (cf. ej.31 y 32).

d. La accidn con intencidn c umplida/ con /-me-/ (cf. ej.35).

4. Oposición imperfectivo/perfectivo.

a. Las formas verbales no finitas están relacionadas con 

esta oposición (así aparecen seleccionadas en el nivel 

textual).

Mientras los sufijos de forma no finita /-el-/ o /-r/ a veoes ti^en 

significado imperfectivo/ /-lu-/z por el contrario/ es un 

típico sufijo de cierre de formas no finitas con valor 

perfectivo/ de acción terminada. En cuanto al sufijo 

/-am-// por su valor final/ indica/ en general/ una acción 

no producida/ muchas veces incoativa.
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[i] langinngey ti chipey toro lay ^alu 
"Lo mataron al chipey t o c o , murió/ al morir/muerto (el chipey toro)..."

del "Navel Ngitram" (7.5.6. ).
[ii] elchen

"El que crea gente."

[iii] ngillay karu ñi yeyam ñi mamill
"Compró el carro para llevar leña."

De cap. 3. ej. (146) [ii].

b. Este contraste se hace evidente/ como ya se adelantó 

(cf. punto 3. ), entre las formas verbales que presentan el 

sufijo estativo /-le- n j -klle-/ y aquellas con sufijo 

aspectual / -p-// las primeras serán perfectivas/ señalan 

estados alcanzados; las segundas pueden aparecer como polo 

imperfectivo del contraste.

c. También presentan una carga semántica fuerte como 

perfectivos aquellas formas que aparecen con sufijos 

causativos resultativos como /-kinu-/ y /-nie -/ (cf. 5.2.3.2.2.).

d. Por lo expuesto en puntos anteriores (cf.pnto3)/ también 

el sufijo /-me-// por su valor semántico de acción con 

intencionalidad cumplida (cf .S.2.3.3.) es portador de matices 

perfectivos.
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5. Selección de sufijo« aspectuales.
En general/ la posibilidad/ o no, de que un tema verbal 

reciba un sufijo aspectual se va a relacionar con rasgos 

semánticos inherentes al verbo en cuestión.

Así/ por ejemplo:

a. Un verbo de existencia (tema verbal derivado de TN + 

suf. /-nge-/ no podrá recibir un sufijo habitual /-ke-/. 

Por ejemplo:

(50) [i] we - che — nge - n
nuevo gente VERB REAL 1SG

"Soy joven."
[ii] ve-che - nge - ke - n (no es posible una afirmación habi

tual sobre un concepto como el "ser joven".)

b. Un verbo de movimiento no va a recibir/ en general/ un 

sufijo progresional o direccional.

(51) [i] a w  - y
ir REAL (3)
"Se fue."

[ii] * anu - pu - y (agramatical) 6

6. Aspecto y t i empo.

I.a. Dada la simplicidad del sistema de tiempo araucano/ es 

interesante notar en qué medida las distinciones temporales 

son asumidas por otras categorías (cf. el valor de 

Pretérito reciente del sufijo /-pe-/ o /-fí-/ como
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pretérito perfectivo/ pretérito remoto o pluscuamperfecto).

II.b. En el caso de los sufijos aspectuales/ se exponen a 

continuación algunos ejemplos donde su uso adquiere 

connotaciones temporales:

1. Como presente (las formas no marcadas pueden confundirse 

con el pretérito general):

(52)

- presente continuativo : [i] umaw - klle-y "Está durmiendo."

- presente continuativo 2: [ii] umavtu - ka - y "Todavía duerme
= Está durmiendo."

- presente habitual: [iii] unavtu-ke-y "Siempre duerme."
- presente incoativo (en el nivel textual con valor de presente 

histórico) [iv] unawtu-pa-y "Vengo a dormir."

2. Como futuro, (a veces/ las formas con sufijos progresiona- 
les o direccionales).
[v] umavtu - pu - y "Voy a dormir."

7. Aspecto y transitividad.
La re la c ió n  e s tre c h a  e n tre  a sp e c to  y t r a n s i t iv id a d /  como ya se  d i jo  

( c f . 4 . 3 . )  ha s id o  e x p l ic i t a d a  en l a  t e o r ía  l in g ü í s t i c a .  Nos in te r e s a  

d e s ta c a r /  en e s p e c ia l /  l a  v in c u la c ió n  e n tre  e s ta t iv id a d  y b a ja  

t r a n s i t iv id a d :

"E l e s t a t iv o /  ademas/ s e  d e f in e  normalmente por 
in te r se c c ió n  con l a  i n t r a n s i t i v i d a d . " (F r ie d r ich  1974:36)

En araucano, l a  a p l ic a c ió n  d e l s u f i j o  e s t a t iv o  / - l e -  f>j - k í l e - /  no 

s o lo  produce siem pre form as v e r b a le s  de b a ja  t r a n s i t iv id a d /  s in o  que, 

muchas v eces, funciona como in t r a n s i t iv iz a d o r  ( c f . c a p .4 . n .1 1 .) .
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5 .2 .  5 . G rá fico  de l a  c o n s t itu c ió n  in te rn a  de l a s  s i tu a c io n e s  según l a s  

m arcas a s p e c tu a le s .

1 . No d u r a t iv o . 

/-0-/
----------- --------------

amuy " s e  fu e"

n g i l la n  kofke "compré pan"

2 . D u ra tiv o s.

2 .1 .  E s ta t iv o s  »

e s t^  / - l e - r j  - k í l e - /

'  /  / /  / /  / / /
./_/___ / / /__/_/__/__/___

um avkïley " e s t á  dormido"

e s t 2 / - l e - v e —/

a)

b)

e s t _ /-w e - /  " in c ^ " .

proceso ___ gs.~f<vcjo____
+

T pe»' o.
c b io . de 
e stad o

fich alew en  "ya v o lv í v ie jo "  
Iproceia , e ̂ t o. di o ^

~_________  I - pro^rtjO ^

c b io . ( de 
e stad o

kishulew en '"quedé so lo "  

kanshalewen "quedé cansado "

= - ^ - = 4 - - - - - - - - - -
p roceso  en marcha punto/momentó d e l 

reconocim iento de 
p r in c ip io  de acció i 
e stado .

fítaw ey "y a  e s t á  grande"
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fr coi ú
e s t^  / - w e - la - /  " te rm in a tiv o 11.

c e sa  l a  
acción  
d e l verbo

cambio

umawtu-ve- - la -y  "ya no q u ie re  

dorm ir m ás."

e s t & /-n aw -/ " in c II
marca e l  punto i n i c i a l  
de un e s ta d o . Comienzo 
sú b ito .

umawnavtuy "cayó dorm ido."

e s t^  " r e s u l t a t iv o s " .  

/ - k in u - /  

/ - t i k u - /  

/ - n i e - /
i t r i f  -k ln u -y  t a  ñ i f o l s a

"D ejó t i r a d a  l a  b o l s a . "

2 .2 .  No e s t a t iv o s  o c o n t in u a t iv o s .

cont^ / - l e -  fO - k l l e - / .

cont^ A m e-ke - / .

------- »

um avklley " e s t á  durm iendo." 

------------------------------------ >

klchatu-m e*ke-n  "se g u í lavando. "

--------------- >
cont^ / - k a - /  . -----------------------1-----------------------

c b io . de e s tad o  
(p r e v is to )

a c c ió n  + / - k a - /  c e sa  l a  acción  
d e l verbo

mewtu-ka-y "to d a v ía  e s tá

durmiendo. 312



2 .3 .  M u ltip le s  o i t e r a t iv o s JN

i t e r ^  "h a b itu a l!1 

/-ke-/

n n n
utra key liven

"Siem pre se  lev an ta  tem prano."

i t e r ^  " r e p e t i t iv o - in v e r s iv o "  .

/-tu-/

a )  r e p e t i t iv o  •

b) in v e rs iv o  .

------* ----- í*
ng illatutuyngin

"Oraron o tra  v e z ."

amutuy
"Regresé ."
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S l . Ç CUADRO GENERAL DEL SISTEMA MORFOLOGICO
DE ASPECTO EN ARAUCANO

+ cumplimiento de la ____ egresivo / me. /



5.3. El sufijo /-pe-/ y la facticidad en araucano.
5.3.1. Planteos preliminares.

Un eje fundamental de la cultura mapuche es el del
27"hablante como centro del mundo."

Esta concepción tiene manifestaciones lingüísticas:

hay un señalamiento expreso de la presencia del hablante y

del contexto dialógico por oposición al extradialógico/ no
28sólo en el nivel de la cláusula sino en el discurso.

En la cláusula se hace evidente en el uso del sistema 

de sufijos progresionales o direccionales - su aplicación 

depende del hablante y de la situación comunicativa (cf.

5.2.) - en la compleja red de la remisión en araucano y en 

las relaciones tieropo-roodo-aspecto.

En el caso del análisis del sufijo /-pe-// el manejo de 

este concepto resulta indispensable ya que su

funcionamiento y valor semántico lo ubican a caballo de las 

últimas categorías verbales citadas y ,  juntamente con el 

sufijo /-fi-/ (cf. 5.4.)/ estructuran la línea de la 

facticidad en araucano.

El primer contacto con. e3 s u f i j o  /-pe-/ d u r a n t e  *st¿' - 

i n v e s t i g a c i ó n  surgió al elicitar emisiones como l a s

s i g u i e n t e s :

315



(53) [i] chayi 
hoy

pitrén* tu - n
cigarrillo VERB REAL 1SG

alternando con:
[ii] chayi pitreo -tu - pe - n

hoy cigarrillo VERB REAL 1SG
Ambas emisiones con el mismo significado: "Hoy fumé."

O bien:

(54) [i] ne - n Jpjchillo ta mi elu - fi - el
tener REAL 1SG cuchillo DEM POS 2SG dar PROOBJ FnoF

[ii] ne - n ta Ri kuchillo ta ai elu - pe - fi -
tener REALlSG DEM POSlSG cuchillo DEM P0S2SG dar PROOBJ

con el significado de:"Tengo el cuchillo que me regalaste."

Al lado de estos ejemplos donde se presentaba /-pe-/ 

con un valor temporal (de pretérito reciente) pero además, 

aparentemente no obligatorio, aparecieron pares de 

ocurrencias como los que transcribo a continuación:

(55) [i] umavtu - pe - n (fevla, vi ya, chayi)
dormir REAL 1SG

"Dormí (recién, ayer, hoy)."
[ii] umavtu - pa - pe - la - y

dormir DIR NEG REAL (3)
"Tal vez va a dormir."

el
FnoF
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¿Qué tenían en común los dos primeros pares con estos

dos últimos? ¿Cómo definir un valor semántico básico - o

"un conjunto de significados básicos" (Comrie 1984) - para

este morfema/ que intuíamos era el mismo en todas las
29ocasiones/ y no dos homónimos?

La comparación y cotejo de todos los ejemplos que 

pudimos recoger/ sin embargo/ nos permitió identificar un 

rasgo semántico compartido/ paso fundamental para 

esclarecer el problema: la naturaleza deíctica del

funcionamiento de este sufijo.

La presencia de /-pe-/ - en este trabajo se propone

como hipótesis que se trata del tema verbal £e "ver/
30encontrar"/ con función de sufijo - indica/ en general/ "lo 

cercano/ lo reciente/ lo cierto/ lo seguro/ lo evidente/ lo 

que sí sucedió (para el hablante)"/ así como su negación 

/-pe-la-/# /-pe-/ + neg /-la-// manifiesta "la duda/ el

1 puede ser que si/ puede ser que noJ, e l c tal vez, o quizás" 

en relación con el hablante y la situación comunicativa.

Tales características permiten que /-pe-/ - solo o en 

coocurrencia con otros sufijos - se use para señalar 

distintos matices témporo-modal-aspectuales, como se indica 

en los puntos siguientes.
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5.3.2. /-pe-/ como Perfecto.

5.3.2.1.

El perfecto^ cuya consideración tradicional dentro 

de la categoría aspecto ha sido revisada en los últimos 

años# 31 se puede definir por las siguientes notas 

fundamentales:

a. Sirve para señalar un evento dentro de un período que

comienza en el pasado y se extiende hasta el momento 
32presente;

b. Relaciona algún estado o situación a una situación

precedente. Expresa una relación entre dos puntos

temporales: el tiempo del estado que resulta de una 

situación anterior (que coincide con el momento del habla) 

y el tiempo de esa situación anterior (Comrie 1976).

5.3.2.2.

En cuanto ai  s u f i j o  /-pe-/ en araucano# la 

definición de su significado se debe diseñar a partir de 

dos particularidades fundamentales:

a. La presencia de /-pe-/ subraya la pertenencia de lo 

enunciado al campo de la facticidad (cf. 5.1.1.);

b. /-pe-/ plantea una relación entre dos situaciones# la
33que el hablante está enunciando# y la situación presente# 

la del hablante mi sn»o .
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y de los siguientes rasgos asociados:

c. Un compromiso del hablante - o no» si está negado ~ con

la validez» la certeza de lo enunciado;

d. La intención del hablante de marcar la realidad - o no - 

de lo que dice (la realidad parece tener/ entonces/ alcance 

deíctico);

e. Una elección del hablante de usarlo en el discurso;

f. En ültima instancia/ entonces/ el uso de /-pe-/ hace

presente/ involucra/ al habla n t e : el acto de habla se
34

introduce en el evento n a r r a d o ; más aún/hay una

suscripción del hablante a lo que se afirma en el 

enunciado.

5.3.2.3.

La definición de Perfecto anteriormente enunciada/

los puntos enumerados en 5.3.2.?./ el c o t e j o  con  e j e m p l o s

d e  o t r o s  a u t o r e s  (Salas Catrileo 1972 en Croese

1964)/ la intuición de los hablantes bilingües nativos que

revelaron mayor competencia lingüística en ambas lenguas
35(araucano y español)» nos han llevado a definir a /-pe-/

36como un morfema de Perfecto con una identidad semántica 

propia - que lo diferencia del Perfecto de las lenguas 

indoeuropeas -/ especialmente» un alto valor modal (cf.
5.3.3. ).
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El Perfecto araucano marca una relación básica de 

cercanía con el hablante que puede/ a su vez/ adoptar tres 

modalidades:

1. Cercanía temporal: el primer punto temporal está cercano 

al segundo/ anclado este último en el momento del habla.

En esos casos/ /-pe-/ toma un valor temporal/ de 

Pretérito reciente (cf. 5.3.2.4. "Tiempos" del Perfecto). 

La relevancia de la situación aludida y su connotación de 

"certeza"/ de hecho cierto/ se deben a su cercanía temporal 

(Ocampo 1986).

En el nivel sintáctico/ las formas verbales con /-pe-/

se correlacionan con adverbios temporales - con carga

deíctica manifiesta - que indican lapsos breves:

chayl "hoy" (lapso de 2 a 4 horas) 
fevla "recién" 
viya "ayer"
ka kiyen "El mes pasado"

_trafia

Ejemplos:

(56) [i]chayi 
hoy

"anoche"

kípa - pe -
venir

+ Vbo TV + -pe- + suf.modo/psona/n

n ñi ruka
REAL ISO DEP 1SG casa PGí'TPOS 

"hoy vine a mi casa."

[ii] chayi ta - nile - p e  - y ta ngillatu - n
hoy DEM estar REAL (3) DEM rogar NOM

"Hoy ha habido rogativa."
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En el caso del Pretérito reciente/ /-pe-/ alterna con /-0-/s

(57) [i] oavín - (e) y
llover REAL (3)

"Llovió."
[ii] mavln - pe - y 

llover REAL (3)

+ trafia "Llovió anoche."

Pero en el nivel semántico/ las dos emisiones no son

exactamente sinónimas: una hablante nativa con alto grado
37de conciencia de la lengua reconocerá:"mavln (e) y es lo 

mismo que mavinpey/ pero mav'inpey es seguro que llovió."

Hay un plus semántico en la forma con /-pe-/ que se

relaciona con el tipo 3.a. Perfecto de certeza (cf. infra) 

ya que plantea la confirmación de la facticidad de la

acción.

A veces/ la cercanía temporal está reforzada por la

cercanía espacial/ matiz que surge de la aplicación de

sufijos progresionales o de movimiento como /-pa-/ o
38/-me-// en coocurrencia con /-pe-// Por ejemplo:

(58) [i] viya / fevla umavtu - pa - pe - y
ayer / recién dormir DIR REAL (3)

"Vino a dormir a casa/ (ayer/ recién)."

[ii] chayi / fevla / viya míle - me - pe - n
hoy / recién / ayer estar DIR REAL 1SG

"Estuve ( y  me quedé) (hoy/ recién/ ayer)."
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2. Cercanía espacial + intencionalidad^ (del hablante): / -pa- "direccional 
+ -pe-/.

(59) ngillan - dungu - - pe - i - yu
comprar hablar REAL ID

"Vengo a hacerle parlamento; vengo a pedirle su hija (para casarme)."
(cf.7.5.7.)

En todos los casos recogidos donde se da este uso de 

/-pe-/ aparece la misma construcción morfológica:

TV + -pa- + -pe- + -i- + -yu

Es decir/ al sufijo /-pa-// que indica/ como se ha 

visto (cf. 5.2.)/ no sólo "dirección hacia"/ sino 

"intencionalidad del hablante" y a /-pe-/ "refuerzo de la 

facticidad" y al sufijo de modo /-i-/ se adjunta /-yu-/ 

morfema de cierre (de persona y número) que especifica una 

ID (1SG + 2Sg = un "yo" que asume la intención de la acción 
y/ además/ engloba/ involucra/ a un "tú" en una situación 

comunicativa mínima/ es decir/ dialógica/ en la cual ese 

emisor en Primera Persona del singular tratará d*- cumplir 
su intención).

Por eso.- en. muchas o; oj:tnn i da«'»-:-/ . • n... m : '» _
cobran valor exhortativo/ de invitación a la acción que 

indica el verbo. Así/ por ejemplo:
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(60) ngitram  ~ k a  -  pa -  pe -  i

conversar DIR REAL
P uede querer decir tanto:
"Lo vengo a conversar." (en dialectal del área) 
como también:
"Vamos a conversar."

3. Empatia o compromiso.
Se trata de una categoría interna al hablante que se 

manifiesta como una voluntad del hablante de confirmar - o 

no - la certeza/ la seguridad/ la validez de lo que dice 

(Ocampo/ op.cit.).

Se diferencian dos subclases/ según se manifieste el 

compromiso ( / - p e - / )  o el no compromiso / - p e -  +  - l a -  Neg /  

del hablante con lo e n u n c i a d o . ^

a. de cert e z a : valor asertivo enfatizado de / - p e - / .  Se

plantea la evidencia de la facticidad de lo enunciado; la 

confirmación/ o bien de una intención (61 £i] ) o de una

acción (ejs. 61 [i]/ [ii]/[v]); a veces (61 [vü) un matiz de 

énf a s i s .

(61) [i] pe - fi - 1 - i vula ríf ngltramka-pe-i-yu- nga
ver PROOBJ HIP 1SG después cierto conversar REAL 4D DEM 

"Si lo veo le voy a decir cosas ciertas."

[ii] ngltramka - PE - i - yu
conversar REAL 1 D

"Estamos conversando."

ti
DEMOST
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[iii] mavín - PE y

llover REAL (3)
"Llovió.' (otra glosa: "Seguro que llovió.No hay duda

[iv] ■lile - ka - PE -  y

"SÍ# estuvo."
[v] pe pa PE i - yu

ver/
encontrar

DIR REAL 1 D

"Te encontré."
Por oposición a:

[vi] pe - pa - la - i - yu
ver/encontrar DIR NEG REAL 1 D

"No te encontré."
[vii] anu - PE - n fli pe- ne - a - fi - el

ir REAL 1SG POS1SG ver DIR FUT PROOBJ FnoF
fey ti ■lile - pa - chi vantru
DEMOSTR DEMOSTR estar DIR ADJ hombre

"Voy a ver al hombre que está aquí."

[v iii] kirie kushe ne
ui anciana tener

pe - no - lu
NEG FnoE

"Una anciana que nunca ha tenido marido."

fita
marido

b.de duda:

TV + /-pe- + -la- NEG/ = no certeza; duda.

324



La negación de /-pe-/ genera un enunciado no asertivo/ no 
táctico/ no hay compromiso del hablante/ no hay seguridad 
sobre lo que se afirma:
(62) [i] mawín - PE - la - y

llover NEG REAL (3)
"Tal vez llueva."; "Puede ser que llueva un poco/ no es seguro."; 

"Puede ser que llueva o que no llueva."
[ii] komutu - pa - PE - la - y

mirar DIR NEG REAL (3)
"Tal vez ha venido mirar."

[iii] kichatu - pa - PE - la - y
lavar DIR NEG REAL (3)

"Tal vez va a lavar (dudando)."
Su uso es frecuente en las cláusulas principales que 

rigen cláusulas dependientes de tipo condicional-temporal 
(cf. 3.6.)/ por ejemplo:

41[iv] ixnawtu - pa - PE - la - y ñi ruka mew aku- 1 - e
dormir DIR NEG REAL POS casa POSTPOS viene HIP 3 

(3) 1SG
"Tal vez va a dormir en mi casa cuando venga/si viene."

En todos los casos» como ya se dijo/ la coocurrencia de 
/-pe-/ "confirmación de la realidad/ de la facticidad" + 
/-la-/ "negación"/ hace que lo dicho entre en el campo de 
la no facticidad» el no compromiso del hablante con lo que 
se asevera/ la duda.
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Algunas veces* el hablante explícita la duda 

en el contexto lingüístico total. Así:

(63) [i] «lie - pa - PE - la - y aku chi nay alai- la- y chi aay
estar DIR NEG REAL(3) venir DÜB AFIRM venir NEG| |UB AFIHM

REAL (3)
"Tal vez ha Hegado." ;

"Debe de estar; tal vez vino* tal vez no..."

[ii] vule vula devna -PE-
mañana después terminar 
Ai kldav vule

la - a
NEG FUT 

vula

n
REAL 1SG 

_42PE - no
POS 1 SG trabajo mañana después NEG

"Recién mañana tal vez voy a terminar el trabajo."
(El comentario del hablante sobre pe-no fue:"Bueno* no de seguro* eh...")

Por contraste con:

[iii] vule 
nañana

vula dovnw - n
después terminar REAL 1SG

"Recién mañana voy a terminar."

A veces* /-pe-la-/ aparece en preguntas o afirmaciones 

dubitativas:

(64) [i] ^a
morir

o bien:

PE - la - y xvan
NEG REAL (3) Juan

"¿Habrá muerto Juan?"

[ii] la - PE - la - y xvan klme kim - la * n
rs

morir NEG REAL (3) Juan bien saber NEG REAL 1SG
"Habrá muerto* no lo sé."
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Pero siempre mantiene el mismo valor semántico* un "tal 

vez sí* tal vez no" en las apariciones de /-pe-la-// por 

oposición al matiz de "cierto* seguro" de las formas 

verbales con /-pe-/.

5.3.2.4. "Tiempos" del Perfecto.

Los que llamamos "tiempos" de este perfecto araucano 

surgen de la presencia de /-pe-/ solo o en combinación con 

otros sufijos temporales (suf. futuro /-a-/ o modales /-l-/¡ 

también /-fl-/ relacionado con contrafacticidad. (Cf.

5 .4 .  ).

Así* se pueden distinguir los siguientes:

1. Pretérito reciente (/-pe-/).

Vbo [ TV + -pe- + suf.cierre (modo*psona. y n°)] _+

Adv.tiempo [ chayi "hoy; fewla "recién"; wiya "ayer"; trafia 

"anoc h e " ]

(65) kichatu
lavar

PE - n wiya
REAL 1SG ayer 

"Lavé ayer." ^  2

2. Pretérito Perfecto o Pluscuamperfecto (/-pe-fl-/) 44

327



Acción anterior Acción posterior

Cláusula 1 : circunstancia anterior - Cláusula 2 (coordinada o yuxta-
frustrada puesta consecutiva o adversati

va) :
Especificación de consecuencia

Vbo [ TV + -pe- + -fí- ] - Vbo [ TV + N E O  ]

La conjunción del sufijo /-pe-/ con valor de "Perf. de 

certeza, pretérito reciente y/-fí-/ -corte o interrupción"/ otorga 

a la forma verbal como totalidad un valor de

Pluscuamperfecto/ de acción muy anterior y por eso mismo 

acabada/ sin vigencia en el momento del habla/

perteneciente a un pasado lejano con respecto al hablante/ 

a v e c e s ,  de pasado anterior a otro pasado. En muchos 

ejemplos/ priva el peso específico contrafáctico de /-fi-A 
indicándose con /-pe-fí-/ un Pluscuamperfecto

contrafáctico/ es decir/ una acción que no se realizó/ una 

acción frustrada. Esta última clase de Pluscuamperfecto es 

la que se describe en 2.1; la primera en 2.2.

2.1. Pluscuamperfecto o Perfecto frustrado.

(66) [i] klpa - PE - fí - n mltrir - i fli kavell feymu
venir REAL1SG tropezar REAL(3)P0S1SG caballo entonces
viño - n
regresar REAL 1SG

"Había venido pero tropezó mi caballo/ entonces volví."
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(La glosa del hablante fue:"&úere decir que volví en la mitad del 
campo/ no lo encontré.").

[ii]  k lpa -PE- f í  -  n pe -  pa -  la  -  n
venir REAL1SG encontrar DIR NEG REAL 1SG

[ iii]  epera -  ne -  PE -  f l  -  y velu  aku- la  -  y
esperar RESULT REAL(3)C0NJ ADV venir ÍCE REAL(3)

"Lo esperaba que ib a  a v en ir pero no lle g ó ."

En contraposición a ejemplos como los anteriores/ 

recogí otros como el siguiente:

(67) mavtu - _PE - fi - y - ngin
dormir REAL 3 PL

(La glosa del hablante nativo fue ésta:"Fueron a dormir y no pudieron 
dormir.").

La consecuencia/ entonces/ puede/ o no/ estar especificada:

(68) [i] komutu -  m e - P E - f i  -  y - p e  -  me -  l a -  y
mirar DIR REAL (3) encontrar DIR NEG REAL (3)

"Había ido ver (las ovejas) (y no las encontró)."

Aun en el caso de que el hablante no explicite la
consecuencia/ la presencia de /-fí-/ en la forma verbal
principal indica justamente la frustración de la acción
(Cf.5.4.) por contraste con la forma siguiente: 
[ i i ]  a .  komutu - f i - (i) ñ

mirar PROOBJ REAL 1
"L as vi."
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a la que corresponde en la cláusula 2 una forma verbal paralela 

afirmativa:

b. pe - me - fi - (i)fl " S í ,  las encontré."

En algunas emisiones/ la forma verbal con /-pe-fi-/

con valor de acción frustrada/ se opone al mismo tema

verbal + sufijo /-pe-/ "refuerzo dfe facticidad". Por ejemplo:

(69) [i] míle - pe - fi - n
estar REAL 1 SG
"Hoy estaba (en Jacobacci); (ahora me fui)."

Se contrapone a:

[ii] mile- PE - n
estar REAL 1SG
"Hoy estaba (y seguí estando).”

Pareciera que /-pe-fl-/ como Pluscuamperfecto de una 

acción con intención expresa frustrada es un uso más 

naturalmente reconocido; por los hablantes nativos/ como 

gramatical que los casos donde la intención no está 

manifestada gramaticalmente (cf.5.4.2.). Esto se nota en

la mayor facilidad con que surgen en los hablantes ejemplos 

como el siguiente/ donde la intencionalidad/ que a 

continuación se va a ver frustrada por /-fi-// está expresa 

por la aparición de /-me-/ (c f .5.2.4.3.):
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(70) [i] kooutu - me - PE - fl - y
mirar DIR REAL (3)
"Había ic3o a ver las ovejas (y no las encontró)." 

y la aceptación con reparos de emisiones como:

[ii] kooutu - PE - fl - y
mirar REAL (3)

"Había mirado las ovejas..."

Confirmando esta hipótesis/ parecen aceptarse como gramaticales/ 
formas como:
(71) [i] mile - pu - pe - fl - n

estar DIR REAL 1SG
"Había ido a estar. f f

• •

[ ü ] mile - pa - pe - fl - n
estar DIR REAL 1SG

"Había venido a estar..."

que presentan sufijos de dirección + intencionalidad marcados/ antes 
que:

[iii] mi le - pe - fi - n
estar REAL 1SG

"Había estado."

rechazado en varias oportunidades por los hablantes nativos ("Así no se 
dice.").

2.2. Pasado Perfecto o Pluscuaigperfecto (circunstancia negativa o 

frustrada sin especificar).

Estos casos presentan un matiz desinente,/de acción que 
terminó en un pasado ya más lejano/ que ya no tiene vigencia.

331



(72) [i] aku
llegar

PB

"Había llegado.

fl y

REAL (3)

[ü] ramtu
llegar 
mi
POSTPOS ir

P B - f i - e - n - e w t a
REAL EEM

Ai wem ta
DEM REL DEM POSlSG AMIGO DEML _ 3 S _ _ H J , 3

a - 1 aye mo
FnoFFOT FnoF DEMOSTR POSTPOS 

"Me había preguntado mi amigo si ibas a ir."

A veces/ está especificado que se trata de un pasado anterior a 

otro pasado:

- PE[iii] ngitrim 
llamar 
aku 
llegar

- f(i) e - i - yu pítl nga mi
DEM REL REAL 1+2 todavía DEM POS2SG 

no - n
NEG FnoF

"Yo te llamé (te había llamado) antes que vos llegaras?

3. Perfecto "prospectivo" o de intención (/-pa-pe-/).

(73) ngillan - dungu - pa - pe - i -
comprar hablar DIR REAL

"Vengo a pedirle (su hija)"; "Vengo a hacerle parlamento."

yu
ID

Involucrado el hablante/ (cf . 5.3.2.3.(2 ) ) ,  hay una 

intencionalidad marcada de realizar la acción del verbo/ 

pero no una seguridad total sobre su cumplimiento: ésta se 

puede ver frustrada por factores ajenos al hablante.

La intención ha nacido antes del momento del habla/ es 

+ H r f artes ¿tel momento en que el hablante comunica a ¿su
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interlocutor la acción que desea cumplir; el cumplimiento 

se intenta que sea inmediatamente posterior al momento del 

habla/ por lo tanto/ incluido en la misma situación 

comunicativa. Por eso es que/ en emisiones como la

anterior/ o la siguiente:

ngitramka - pa - pe - i - yu

"Lo vengo a conversar." 

hay tres tiempos marcados:
SITUACION COMUNICATIVAi------------------------------------ 1

tiempo anterior tiempo del habla tiempo posterior * 4

(intención/ decisión) comunicación de la (cumplimiento/ o no/
intención de la intención).

4. Perfecto "contingente" (/-pe- + -1- "sufijo de modo hipotético").

Esta coocurrencia de sufijos caracteriza/ como se 

advierte en los ejemplos/ a las cláusulas subordinadas 

témporo-condicionales y concesivas de grado 2 ,  es decir/ 

las improbables o imposibles (c f .3.6.2.)nuestra hipótesis 

radicaría en que el aporte semántico de /-pe-/ e s f 

justamente/ su valor de Perfecto.
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amu - PE - 1 - BU ta bu veku mu nge - se
ir HIP 2D DEM PQS2D tío POSTPOS ser DIR
♦PE - la - a - fí y BU

NEG FUT CONTR REAL 2D
"Si hubieras ido (a Viedma) con tu tío# tal vez iban a alcanzar (ahí)."

5. Futuro condicionado o i r r e a l  puesto en duda ( / - p e - la - a - f í - / ) .

El valor semántico de esta coocurrencia de sufijos (cf.

5.4.2. ) deriva de una síntesis del significado de cada uno

de e l l o s , y de la combinación del primer par ( / - p e - /  

"certeza/ confirmación de la realidad" + / - l a - /  "negación"

= "duda") con el segundo (/-a-/ "futuro" + /-fí-/ "corte o 

interrupción de la realidad" = "futuro condicionado o 

f r u s t r a d o " ).

Resumiendo# se trata/ en general/ de una "acción futura 

improbable o imposible puesta en duda"/ por co siguiente/

es una forma verbal c arecter í M  .i ea de las oraciones 

dubitativas y desi cidral 5 va.* . y r\-* i c ' . - ' ■ ¿

en períodos condicionales de grado 2 (improbables o

imposibles) (cf. ej. anterior).

(75) [i] pe -  pa -  pe -  l a  -  ya -  f í  -  n
encontrar DIR NEG FUT CONTR REAL 1SG

"Puede ser que encuentre (mi oveja)." (desiderativa dubita* i va: improbable).

[ii] f e le  -  PE -  la  -  a  -  f í  -  y feych dungu
ser así NEG FUT CONTR REAL(3) DEMC3TR cosa
"Tendría que haber sido así." (desiderativa imposible).
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6. Futuro condicionado o irreal confirmado (/-pe-a-fl-) (cf .5.4.2.).

(76) m'ichay
luego

kipa -
venir

pe - a - fl
FUT CONTR

- n pe - no
REALlSG FACT+NEG = duda

vule vula klpa - a n
mañana recién venir FUT REAL 1SG

"Luego/ tal vez no venga/ de seguro no# mañana recién vendré."

El valor semántico de esta coocurrencia de sufijos 

es complejo: la "suma estructurada" de los significados 

básicos de los morfemas (/-pe*/ "certeza# refuerzo de 

la facticidad" ) + ( / - a -  "futuro" + -fl- "corte o interrupción 

de la realidad"/) da como resultado la "confirmación sobre 

un futuro condicionado o frustrado"# es decir# la confirmación 

de la imposibilidad de la acción: el evento anunciado 

no va a suceder. Por eso# los hablantes nativos que demostraron 

mayor conciencia lingüística glosan - en español - las 

construcciones de este tipo con una negación de la acción 

enunciada por el tema verbal. La presencia de /-pe-/ refuerza 

la irrealidad de ese futuro asumida por el hablante. El 

oyente infiere de "Tal vez no va a comer" *. "no quiere 

comer"# "no va a comer"# o "no puede comer."

Así# por ejemplo# hemos recogido las siguientes emisiones# 

con las correspondientes glosas que expresan las inferencias 

negativas de los oyentes:
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(77) (i) aku
llegar

[ii] klpa 
venir

pe a - fí - y
FUT CONTR REAL (3) 

"No va a llegar."

p» - » -íi- y
FOT CONTO REAL (3) 

"No va a venir."

[iii] kichatu - pe^ a - fi - y
lavar FUT CONTR REAL (3)

"No va a poder lavar "; "No puede lavar "; "No vendrá a lavar."

A veces» se glosa con un comentario sobre la 

inseguridad de que se cumpla la acción enunciada.

(78) [i] pe - pe - a - fí - y ta ñi ofisha
ver FUT CONTR REAL3 DEM POS 1SG oveja

"Andaba 'campeando1 las ovejas/ no las encontró (tal vez si/ tal vez no)."

[ii] yi - pe - a - fl - n
comer FUT CONTR REAL 1SG

"No quiero comer."; "Tal vez no voy a comer (no estoy seguro)."

[iii] pitrim - t u  - p e - a - f i - y
cigarrillo VERB FUT CONTR REAL (3)

glosa: "Quiere decir que no quiere o no va a fumar/ tal vez."

O sea/ que en última instancia/ se trata de una

negación suave/ atenuada.

5.3.3. /-pe-/ como modalizedor de la facticidad.

La conclusión del análisis de /-pe-/ como sufijo de 

Perfecto y de los llamados "tiempos" del Perfecto nos
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lleva/ sin lugar a dudas/ a la afirmación de la fuerte 

carga semántica/ como modalizador de la facticidad/ que 

caracteriza a /-pe-/.

Lo que hemos llamado hasta este momento "tiempos" del 

Perfecto - en la ocurrencia de / - p e - /  solo o en

combinación con otros sufijos - marcan/ en realidad/ 

distintos matices modales referidos a la facticidad/ no 

facticidad o contrafacticidad de lo enunciado por el 

hablante (cf.5.1.).

Ahora bien/ a pesar de que reconocemos en / - p e - / /  su 

negación / - p e - l a - /  y en la coocurrencia con otros sufijos/ 

especialmente / - p e - a - f i - /  y / - p e - l a - a - f i - / ;  un valor 

modalizador muy alto -en relación con la modalidad 

epistémica - / en este trabajo (queda abierta la cuestión

para futuras investigaciones)/ se considerará a / - p e - /  con 

el rango de un Perfecto con una identidad semántica 

diferenciada/ por las razones que se exponen a

cont i n u a c i ó n :

a. En el nivel gramatical/ el respeto al principio de la no 

c oocurrencia de sufijos integrantes del mismo sis t e m a . En 

este caso/ en cuanto al modo, /-pe-/ coaparece tanto con el 

sufijo de "modo real" /-i-// como con /-l-/j marca de 

"hipotético". Por otro lado/ si / - f i - /  adquiere su

verdadero significado en el dominio de la modalidad
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(cf.5.4.) en relación con la contrafacticidad/ la presencia 

simultánea de los morfemas /-pe-/ y /-fi-/ plantearía una 

contradicción insalvable entre dos sufijos de modalidad: el 

primero/ marca de la facticidad/ el segundo# del corte de 

la facticidad;
45b . E l estudio cuantitativo de / - p e - / ________ a r r o j a  un

p o r c e n t a je  m u y  a l t o  de  a p a r i c i o n e s  con  v a lo r  de P r e t é r i t o  

r e c i e n t e  /-pe-/ y P lu sc u a m p e r fe c to  /-pe-fi-/ , u s o s  que  

lo relacionan con la categoría tiempo (Comrie 1984; Bybee 

1985) y caracterizan al Perfecto como categoría;

c. Otras características que definen al Perfecto compartido 

por /-pe-/: (Cf. 5.3.2.);
d. Las glosas y comentarios de los hablantes nativos que

revelaron durante el trabajo una intuición lingüística más 

desarrollada y mejor competencia lingüistica en ambas 

lenguas (cf. n. 37. ). Ellos coincidieron en marcar la

condición de Perfecto en las formas verbales con /-pe-/;
e. La convicción teórica# que se fortalece a medida que 

avanzamos en el trabajo de que lo que sucede# no sólo en 

mapuche# sino en español e inglés# por ejemplo# es que el 

Perfecto es una categoría altamente modalizada.

En síntesis# entonces# no sólo no desdeñamos el valor 

semántico de /-pe-/ como modalizador de la facticidad# sino
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que/ por el contrario# lo subrayamos# integrándolo# junto 

con el sufijo /-fi-/ "corte de la facticidad"# en un nivel 

superior al de tiempo# modo# aspecto# orden# como los dos 

ejes fundamentales de la "Escala de facticidad" araucana 

donde se insertarán las distintas categorías que se han ido 

tratando para definir# en última instancia# el sistema 

verbal integral de esta lengua (cf.8 .1 .).

En esa escala tendrán su lugar# además de /-pe*/ y 

/-fí-/# los sufijos aspectuales# el sufijo de futuro /-a-/ 

y los otros sufijos "testimoniales" - /-lie-/ y /-rkl-/ - 

que se analizan en el punto siguiente.

5.3.4. /-pe-// los_sufijos "testimoniales" y la escala de

empatia en araucano.

5.3.4.1. Sistema de "testimoniales” o evidencíales.

A partir de la definición fundante de Jakobson 

1957 sobre la categoría "testimonial"# el esclarecimiento 

teórico con respecto al concepto de Perfecto (Mc.Cawley 1971 

; Chomsky 1970 ; Comrie 1976; Ocampo 1 9 8 6 ) #por un lado# y a

la modalidad# por otro (Ducrot 1972; Lyons 1977; Palmer 

1986) y los estudios sobre los sistemas de evidencíales 

(Barnes 1984)# es posible abordar - aunque no 

definitivamente - el problema del sistema de
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"testimoniales" o "evidencíales" (Croese 1984) en araucano.
46Se trata de una clase de sufijos compuesta por los 

siguientes miembros:

a. /-lie-/

(79) umavtu -lie- y
dormir REAL (3)

"Sí/ pues/ durmió."

b. /-pe-/

(80) mavtu - pe - y - ngln (chayi)
dormir REAL 3PL hoy

"Hoy durmieron."
c. /-rkl-/

(81) [i] pu - lu inche naw - klle
llegar FnoF PSONAL 1 SG dormir CONT

"Cuando yo llegué/ (él) estaba durmiendo."

r k i  -  y
REAL(3)

[ii] ayev cftun (I) - rkí - ngln
allá qué hacer 3 PL

"Allá qué hicieron".
( Del Nahuel Ngltram (cf. 7 .5*S.); -IrkI- porta 
la carga emocional del narrador).

La nota que los caracteriza fundamentalmente es su 
carácter deíctico: es el hablante quien manifiestamente
asume lo dicho. Son/ por otro lado/ sufijos no 
obligatorios: su uso revela una voluntad de selección del
hablante.

340



Todos ellos comparten/ entonces/ un valor semántico 

común: confirmar/ a criterio del hablante/ el estatus de la 

realidad de lo enunciado.

5.3.4.2. Escala de empatia.

Ahora bien/ aunque los tres sufijos citados

funcionan como cuñas por las que el hablante se introduce

en el enunciado (marcas de la enunciación/ del acto

comunicativo) su alcance semántico es diferente. Mientras

/-lie-/ actúa muchas veces como simple refuerzo de lo
47afirmado en la oración/ o en la forma verbal/ /-pe-/ y

/-rki-/ indican un involucramiento mayor del hablante/ un 

compromiso asumido por el hablante con lo que se dice/ un 

grado mayor de validación de la realidad. Cada uno de los 

sufijos miembros de este sistema/ entonces/ ocupará una 

posición determinada en una instancia que los integra/ que 

llamaremos "Escala de Empatia"/ definiendo el concepto de 

empatia (c f .5.3.2 .3.)» justamente/ como compromiso del 

hablante con la aserción/ con lo que se dice.

a. /-lie-/ ocupa un grado 1 en esta Escala: el compromiso 

del hablante coi» la val i c 'r ? . de lo que dice se limita a una
Li <2ratificación/ una confirmación de lo dicho (cf. ej. 7 9 . ).

b. /-pe-/ en cambio/ ocupa un grado 2 : hay una validación 

racional / por parte del hablante/ de lo que dice/ le 

imprime un valor veritativo/ de certeza (cf. ej.80.).
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c. /~*~ki-// segün los casos# o bien compartirá el grado 2 

con /-pe-/# cuando su uso manifieste un valor veritativo 

asegurado por la percepción directa (ej. 81[i])- el hablante 

se asume como fuente directa y confiable de la información: 

un "Yo lo vi# y por eso lo afirmo" - o bien ocupará el 

grado más alto de la escala (grado 3 ) en aguellos casos en 

que su uso exprese un compromiso personal total del 

hablante# una carga acentuada de emoción (cf. ej.81 [ii]).

1 2 3

/-lie-/

validación 
grado 1 : 
confirmación.

/-pe-/
/-rki-/

validación 
grado 2 :

veritativo racional; 
percepción directa,

/-rkí-/

validación 
grado 3: 
racional ; 
percepción ; 
e m o c i ó n .

Escala de empatia o compromiso.

5.3.4.3. Más sobre /-pe-/ y /-rkí-/.

Si bien es cierto que he recogido en el campo

versiones contiguas de la misma oración elicitada donde

alternan /-pe-/ y /-rkí-/ en las que compartirían#

justamente# el valor semántico de un Perfecto, es
49necesario investigar sus dominios propios.
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La relación de /-pe-/ con el estatus y la validación de 

la realidad ha sido ya expuesta en detalle (cf. 5.3.2.).

En cuanto a /-rkl-/, el problema se complica y, por eso 

mismo, resulta/ a la vez, sumamente atractivo.

Los datos recogidos en mi área me permiten plantear 

conclusiones que continúan la línea de Augusta - que le 

considera partícula de percepción directa - y la de Golbert 

(también Salas 1964 en su primera acepción) :muchas veces, la 

presencia de /-rkl-/ tiene un valor testimonial/ de 

percepción directa/ un "yo lo vi" asumido por el 

hablante.Mis datos de campo no me permiten compartir la 

segunda acepción propuesta por Salas qp.cit. y otros trabajos 

en cuanto a considerar otro valor: "cuando la información

es responsabilidad del hablante".

Los comentarios de los hablantes nativos sobre el valor 

semántico de ese sufijo han enriquecido esa primera línea 

interpretativa, permitiendo estructurar, a partir de tres

pilares : la empatia, la enunciación en el enunciado y lo

narrativo (" Lo uso cuando cuento"), un alcance nás a r. ip] i o

ce /-rkí-/, como:
a. Testimonial ("Yo lo vi.")

b. Marca de compromiso integral de.l hablrint»- ( , ¡ <. 1 u.w:
t*r¡'í í!.-) ' y f »-• < * ;¡ v(; 5
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c. Marca de toma de conciencia del hablante del cambio de

planos dentro de la situación comunicativa y de la 

existencia de distintos "marcos" (Bauman 1975) y , por 

consiguiente/ de las diferentes funciones que puede él 

asumir como emisor y de las pautas marcadas socialmente 

para los participantes de cada situación comunicativa/ 

además de los registros adecuados para cada situación. El 

hablante asume una posición activa/ de "seleccionador" y 

"matizador" de la realidad.

La presencia de /-rki-/ en los epev o cuentos /por 

ejemplo/ podría indicar dos cosas: la primera/ el pasaje

del hablante a hacerse cargo de lo narrado/ a meterse/ a 

introducirse en ello; la segunda/ la intención de englobar 

a su audiencia en el acto de habla y lo narrado (Bauman op.cit.)

d. Mecanismo narrativo de evaluación interna (Labov 

1968/1972). En ültima instancia/ se trata de un recurso 

para producir efecto dramático/ manifiesta la intención del 

narrador de dar vividez, de  a c t u a l i z a r  lo narrado (Golbert 

1975).

Este sufijo araucano cobra sentido, en realidad, en el 

nivel textual, es decir, en tanto recurso discursivo, 

estilístico, "literario", en fin, en términos de Labov, 

como mecanismo de evaluación interna del relato. En este 

contexto, no se puede dejar de conectar la problemática que
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plantea /-rki-/ con los estudios más recientes sobre el uso
50del Presente histórico (en inglés y en español). Se 

trataría de distintos mecanismos de evaluación interna que 

genera cada lengua para su trabajo textual.

Por otra parte/ existen en araucano (cf.5.1.) otras 

huellas o rastros de la enunciación/ del acto de habla y de 

los participantes del mismo/ en el discurso/ cuya presencia 

en la lengua y su articulación como subsistemas integrados 

dan coherencia explicativa a nuestro tratamiento de estos 

sufijos (cf. Golbert 1987/ por ejemplo).

5.3.4.4. Los "testimoniales" y la facticidad.

Tanto el sufijo /-pe-/ - según lo expuesto 

anteriormente - como /-lie-/ y /-rkl-/ se integrarán/ 

entonces/ en la Escala de Facticidad que estamos diseñando 

(cf.8.1.)/ como factivos: los enunciados que incluyen

estos sufijos expresan presunciones reales.

Ahora bien/ en el aspecto específico que está en 

consideración en este punto - su relación con la facticidad 

el funcionamiento ríe /-pe-/ r-- /-'!*.-/

/-rkl-/. Además de las diferencias de grado analizadas en 

la Escala de empatia (cf. Cuadro 5.3.4.2.), mientras los dos 

últimos son más clara y limitadamente evidenciales o
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"testimoniales"/ operadores que el hablante agrega al 

enunciado como matizadores/ como refuerzos de la 

facticidad/ es decir/ no parecen influir estructuralmente 

con mucha fuerza en el enunciado/ /-pe-/# en cambio/ por 

todo lo dicho/ es un sufijo más "poderoso" semánticamente. 

Este poder semántico se advierte formalmente en la 

posibilidad de generar enunciados no factivos - en 

coocurrencia con 3a negación /-la-/; /-lie-/ y /-rkl-/ no 

aceptan la negación.
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51 525.4. El sufijo /-fi-/ y la modalización de la no realidad.

5.4.1. Primeras definiciones.

Tëxto 1.

(82) [i] ngïllatu - Fï
rogar

"Rogaron."

y
REAL

ngïn
3 PL

[ii] aku - la - y ta ti plchí ventru aku
llegar NEG REAL(3) DEM DEMOSTR pequeño hombre 

"No vino el niño. No vino."

[iii] ngïllatu -  y  - ngïn - kamarikun mew
rogar REAL 3 PL camaruco POSTPOS

"Rogaron en el camaruco."
feyrau vula ta aku - y ta ti pïchï wentru

entonces después DEM llegar REAL DEM DEMOSTR pequeño hombre
(3)

"Por eso después llegó el chico."
de "Historia del Pillan"/ Adolfo Meli/ 
Ing. Jacobacci/1978.(Cf. 5.7.).

Texto 2.

(83) [i] ñi pilun mo aser seña - nge - FU - y
P0S3SG oreja POSTPOS hacer seña VERB REAL (3)

"Le hizo señas con su oreja."
[ii] naw - pa - la - y

bajar DIR NEG REAL (3)
"Ella no baja."
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mapu - y
tierra REAL (3)

[iii] doy ali - ka
mas lejos otra

"Se fue más lejos."
[iv] feychi vula nav - pa - y

DEMOSTR después bajar DIR REAL (3)
"En ese momento después bajó."

de "Historia del Tigre"/ A.Meli/1978 (cf. 7.5.6.)

Croese 1984 proporciona la siguiente síntesis del trata
miento recibido por el sufijo /-fí-/ (/-fu-/; /-bu-/ ;

/-vu-/ según los autores) a lo largo de los estudios 
araucanistas: "el sufijo -fu- ha sido interpretado como
pretérito imperfecto , imperfecto/ copretérito o pretérito 
remoto/ con el común denominador de tiempo pasado." Toma en 
cuenta para su afirmación a Valdivia/ Havestadt/ Lenz/ 
Augusta/ Moesbach/ y los aportes contemporáneos de Salas 
1970/ 1971; Golbert 1975; Fernández Garay 1981.

La hipótesis del presente trabajo es que la
interpretación de /-fí-/ como morfema temporal es una de las 
"lecturas" que el receptor puede hacer del mensaje que se le 
comunica (García 1975) - sobre todo el receptor no indígena 

El oyente mapuche/ que comparte con el hablante el
conocimiento del mundo y los significados básicos

53codificados en la lengua^ interpreta otros mensajes
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a partir de la presencia de /-ti-/, que no son estrictamente 
temporales.

Este trabajo se propone aislar el significado básico de 
/-ti-/ y las posibles "lecturas" que el interlocutor hace de 
este sufijo.

Veamos los ejemplos con que comienza nuestro 
tratamiento. ¿Es /-ti-/ una simple marca de pasado? ¿Qué
función cumple? Inmediatamente surge en la lectura del 
contexto/ el paralelismo entre:

CLAUSULA 1 CLAUSULA 2

Forma verbal + /-ti-/ : forma verbal + neg /-la-/

Forma verbal - /-ti-/ : forma verbal - neg /-la-/

En el nivel textual se da el juego de la reiteración de
acciones/ primero frustradas/ no realizadas - cuando el tema
verbal aparece acompañado con /-ti-/ - y recién después,

54cuando desaparece /-t!-jt cumplidas.
Afinemos un poco más nuestra mira. ¿Es la acción la

frustrada? ¿Es que no se rogó (en el Texto 1) o el tigre no
le hizo señas con la oreja a la anciana (en el Texto 2)1

Nos vamos acercando así a nuestro objetivo: no es la
acción la frustrada/ sino la finalidad/ 1¿ intención de esa 
acción la que no se cumple.
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Cotejemos los ejemplos anteriores con estos otros:
55(84) [i] kípa " Í L  “ n p e - p a - l a - n  xwan

venir REAL 1SG encontrar DIR NEG REAL1SG Juan
"Vine/ no lo encontré a Juan."

[ii] kwifi mi le - ke - fl - y katan kaviñ
antiguamente haber HAB REAL(3) horadar fiesta
"Antiguamente solía haber katan kawiñ." (cf.2.4.9. )

[iii] yadkí - fí - y klme doam - tu - y
enojarse REAL (3) bien intención VERB REAL(3)

"Se había enojado/ al rato se ¿c§npiÍ̂ .̂ to
[iv] epe la - ngi (m) - ñma - f ( I ) e-i-yu ta mi trewa

■ -

casi morir CAOS AFECT DEM REAL la DEM POS perr<
REL +2 2SG

"Casi te maté tu perro."

[v] pe - fí y
ver-encontrar REAL (3)

"Lo alcanzó a divisar: no lo encontró." 
por oposición a:

[v\] pe - ti - (!) ñ
ver-encontrar PROOBJ 1PL AG +0

"Lo encontró."

Mientras el primero continua la línea de interpretación 
que se proporcionó para los textos anteriores/ el segundo 
plantea una acción habitual que se dejó de hacer/ que no 
tiene más vigencia (por oposición a míle-ke-y que se usaría 
para un hábito actual: "siempre está").
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El tercero plantea la interrupción de una acción y 
explicita el siguiente/ en contraste semántico con el 
anterior.

Las oraciones [iv] y [v]/ por ultimo/ expresan acciones 
que no se llegan a producir/ frustradas.

5.4.2. Significado básico de /-ti-/-

El significado común de todas las ocurrencias que 
56hemos relevado de /-ti-/ es, el de "corte o interrupción'* 

de los distintos tipos de relaciones semánticas que se dan 
entre el verbo y el resto de la oración/ tales como:
1. Finalidad.

Englobamos en esta relación semántica// por su íntima 
vinculación/ el deseo o la intención (intrínsecas al agente) 
y la finalidad de su acción (que parte de él hacia afuera) 
ya que la presencia de /-ti-/ transforma al deseo o 
intención que acompañan al verbo en deseo o intención 
frustrados, lo cual trae como consecuencia que la finalidad 
de la acción tampoco se cumpla/ es decir/ se trata de una 
finalidad frustrada.

Es interesante notar que en los dos casos/ el sufijo 
/-ti-/ se aplica al verbo principal/ al que expresa la 
persona del agente del cual nace la intencional idad / no al
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verbo que manifiesta la finalidad del agente - la cual/ por 
otro lado, no tiene que estar obligatoriamente expresa en la 
oración (puede o no aparecer una cláusula o un objeto con 
valor final) .

En cuanto a la intencionalidad/ sucede entonces lo
, >» \< mismo: puede estar expresa(por medio de un verbo de querer/

\l »1 tvun verbo de decir con valor de orden o mandato/ un verbo de 
movimiento con valor incoativo al cual se le yuxtapone una 
cláusula final u objetiva/ según el régimen del verbo) o no 
expresa: algunos verbos/ por la simple aplicación de /-fi-/, 
son decodificados por el oyente como portadores de una 
intención no cumplida.
Así/ se pueden distinguir las siguientes estructuras:
- Con intencionalidad expresa (— finalidad expresa):

a. Verbo de movimiento con valor incoativo amu "ir" ( + rasgo 
finalidad) + -fi - + cláus. final con FnoF (TV + a- + -1)

(85) [i] amu -fí - n ñi kon - pu -ya- 1 kon- pu- la -n
ir REAL 1SG POSlSG entrar DIR FUT FnoF entrar DIR NEG REA

1S
"Había ido para entrar, no entré."

por contraposición a:
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[ii] anuían ta ñi ruka mu umavtu - me - a - n
ir REAL DEM POSlSG casa POSTPOS dormir DIR FUT REAL 1SG 

1SG
"Vine a mi casa/ fui a dormir/ dormí."

b. Verbo de querer (preverbo kipa "querer + TV 6 TV ayi- "querer")
(+rasgo finalidad) + Objeto/ Cláus. objetivas.

(86) [i] inche kipa - kipa - fl - n
PSONAL 1SG querer venir REAL 1SG

"Yo quería venir (pero no vine)."

Esta construcción araucana se opone a la estructura kipa- + vbo/ 
que señala la afirmación de un deseo del sujeto/agente.

[ii] kipa - kipa - n
querer venir REAL 1SG

"Quiero venir."

(87)  [ i ]  ayi - fi - y ta ti ventru kure - ye -ya - 1

querer REAL(3) DEM DEMOSTR hombre esposa "tomar por" FUT FnoF 
"Quería a ese hombre para casarme pero no pude."

c . Verbo de d e c ir  (ngítrim-" lla m a r"  o pi-"d e c ir "  + ~fal- "mandar h ace r")

( + ra sg o  f in a l id a d )  = orden o mandato + - f i -  — O b je to |c la u su la  o b je t iv a .

(88) [i] ngltrlm -fal- nge- fi - n amu - la - n
llam ar FACT AG3IND REAL 1SG i r  NEG REAL 1SG

"Me mandaron llam ar/ no f u i . "

— S in  in te n c io n a lid a d  e x p re sa  ( -  f in a l id a d  e x p r e sa ) . 

a .  Verbo ( -  ra sg o  f in a l id a d )  + - f í -  C láu su la  fin al).
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(89) mawtu - fl - n
dormir REAL 1SG
"Quería dormir/ no pude."

(90) amo - fu- lu ta inche ti trawín mew
ir FnoF DEM PSONALlSG DEMOSTR reunión POSTPOS

"Iba a ir a una reunión (pero no fui)."

(91) [ i ]ilikaytu - me - fí - n nga kirie choyke
bolear DIR REAL1SG DEM un avestruz
"Fui a bolear (había boleado) un avestruz y se me fue." 

por contraposición a:
[ü]

o bien:
[ i ü ]

viya
ayer

likaytu
bolear

likaytu -
bolear

-pe
PERF 
CERT

"Fui a bolear y lo agarré."

me
DIR

n
REAL 1SG

fi
PROOBJ 
"Lo cacé,

-  W "
REAL 1

(92) [i] elu 
dar

fu - iñ ko pi - la
agua querer NEG 

"Le quise dar agua/ él no quiso.
por oposición a:

[i i] elu 
dar

f (i) — iñ ko
PROOBJ REAL 1AG +30 agua 

"Le di agua."

y
REAL (3)
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2. Temporalidad.

a. La acción del verbo se transforma en acción terminada/ 
concluida/ sin vigencia actual/ a veces anterior a otra 
acción en el pasado.

(93) [i] fewla nga piti ngítramka - fi - y
recién DEM todavía conversar REAL

"Conversaban hasta hace un rato."

ngín
3PL

b. En coocurrencia con /-pe-/ "Perfecto" - como /-pe-fi-/ 
la forma verbal puede tener el valor anteriormente 
explicitado/ de acción concluida/ que dejó de suceder (en 
ese caso/ alterna con -fi- solo)*

[ i i ] ñi patrón kípa - nge ta varia mo p i - e  - n - ew
POSlSG patrón venir IMP2SG DEM pueblo POSTPOS decir * d 1 
mí le - pu- fí - n mí le - p u - p e -  f í - n  xakobasi mo
estar DIR REAL1SG estar DLR FtRF REAL1SG Jaoccaoci FC6ITC6

"Mi p atró n  me d i jo  que venga d e l pueblo ; yo e sta b a  a l l á . "

e s t á  im p líc i t a  l a  id e a  de que "d e jé  de e s t a r " .

0 b i e n  e l  v a l o r  de  una  a c c i ó n  a n t e r i o r  a o t r a  en e l

p a s a d o  ( c o n  un v a l o r  q u e  l o  a c e r c a  a un

P l u s c u a m p e r f e c t o ) .
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c. En coocurrencia con /-ke-/ "habitual" como /-ke-fl-/ 
remite a acciones habituales que dejaron de suceder, por 
lo cual a veces toman valor de pasado remoto. En tal 
sentido/ es frecuente su aparición en relatos míticos o 
descripciones de ceremonias o ritos que ya no se realizan 
(cf. ej. 34 [ii]).

Muchas veces en el nivel sintáctico aparece el Tema 
adverbial kvifi "antes/ antiguamente":

l; kvifi tayil - ke - f i - y
antiguamente cantar tayil HAB REAL (3)

" Antiguamente se hacía tayil."

3. Factualidad.

Se adopta en este punto el término "factualidad" para definir la 
relación semántica del verbo con el hecho que anuncia/ relación que/ en 
los casos que ejemplifico a continuación/ se ve cortada con la 
presencia de /-ti-/, con dos posibilidades:
a. que el hecho anunciado por el verbo no se produzca, (muchas veces/ 
aparece el TAdv. -epe- "casi"):

(94) epe umav -tu - fu —  y amu- le - lo rípí mew
casi dormir REAL (3) ir CONT FnoF camina POSTPOS

"Casi se durmió cuando iba de viaje."
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b- que el hecho que señala el verbo se vea interrumpido.

(95) [i] klchatu - me - ke fl - n
lavar DIR + HAB 

= CONT
"Estaba lavando y dejé de lavar."

REAL 1SG

por oposición a:
[ü] kachatu - me - ke - n

lavar DIR + HAB REAL 1SG
= CONT

"Continué lavando."

Esta relación está íntimamente vinculada con las dos 
primeras: finalidad ("Casi se durmió" puede ser inferido 
por el oyente como "Quiso dormir (y no pudo)") y de 
temporalidad (en los casos citados en el punto b.), el 
hecho al que se refiere el verbo se ve interrumpido, 
cortado, cuando se aplica /-fi-/ al tema verbal.

La consecuencia negativa de la ruptura de las 
relaciones de finalidad, temporalidad y factualidad puede 
estar explicitada o no ya que forma parte del significado 
de /-fí-/ y del conocimiento del mundo (Ocampo 1987) que 
comparten hablante y oyente. Si se explicita, puede adoptar 
distintas formas:
a.Cláusula yuxtapuesta con verbo en forma negativa

(TV + suf. negación), como se ve en los ejemplos 82,83,entre otros.
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b. Cláusula coordinada adversativa(-/+welu o "pero”)/ como se ve en el 
ejemplo 84 [v] . En general/ el hablante la agrego como glosa en 
castellano# aparentemente explicativa para el investigador; no porque 
fuera necesario expresarla.
c. Cláusula yuxtapuesta con verbo en contraste semántico/ como se ve en 
el ejemplo 84 [iii].

4. Hipoteticidad.
Definida en relación con "el grado de probabilidad de 

realización de las situaciones a las que se refieren los 
verbos y/o cláusulas" (Comrie 1985 )/ quiero distinguir dos 
grandes grupos según las diferencias de grado en la 
probabilidad de realización:
a. improbables: no reales relacionadas con el futuro.
b. imposibles: no reales relacionadas con el pasado
(irreales o contrafactuales).

En este sentido/ se hace necesario considerar a los 
distintos casos de coocurrencia de sufijo / - t i - /  con 
otros sufijos verbales.
1 . /-a-fí-/

La relación de hipoteticidad está caracterizada en 
araucano/ en general/ por la coocurrencia del sufijo de 
futuro /-a-// que abre la posibilidad/ y el sufijo / - t i - / ,  

que la cancela (potencial o realmente) según los contextos.
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Y se puede analizar no sólo en la cláusula principal de los 
períodos hipotéticos y concesivos - a veces paralela a la 
presencia de /-fi-/ en la subordinada - sino en cláusulas 
independientes que se podría suponer dependientes - de un
modo subyacente - de un verbo performativo de duda/ 
incertidumbre/ deseo o pedido.

Surge así un futuro condicionado/ que puede "leerse" 
con ese valor/ o como un futuro en el pasado/ o como 
irreal/ segün los casos. No hay/ en general/ diferencias
formales entre las cláusulas principales improbables o 
imposibles: la oración toma uno u otro valor segün el 
contexto (por ejemplo/ la presencia de /-pe-/ "Perfecto"; o 
/-fi-/"Corte de la facticidad" / o ambos en la subordinada):

(96) [i] pe - pe - fu - 1 - i ta mitrin - a - _fu - iñ
ver PERF HI? 133 DEM sa lu d a r  FUT 1A+ 0

" S i  lo  h u b iera  v i s t o  lo  h a b ría  sa lu d ad o ."

[ i i ]  mi le -1 - e ko kícatu - a - fl - n
haber HIP 3 agua la v a r  FUT REAL 1SG

" S i  h u b iera  agu a, l a v a r í a . "

(97) [i] aku - 1 - mi - rume - doy yadkl - a - fí - n
l l e g a r  HIP 2SG RESTRICT mas en o ja r  FUT REAL1SG

"Aunque l le g u e s /  ig u a l  me e n o ja r ía ."

[ i i ]  aku - pe - lie - 1 - mi - rume - yadkl - le r a ~fi_ - n

l le g a r  PERF TEST HIP 2SG RESTRICT en o jar  ESTAT FUT REAL 1SG 

"Aunque l le g a r a s /h u b ie r a s  l le g a d o / yo ib a  a e s t a r  en o jad o ."
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(98) [i] navin - lie - fu - 1 - e inche anu - tu - a - n
r s  -

llover TEST HIP 3SG PS0NAL1SG ir REPET FUT REAL 1SG
"Aunque llueva/ voy a ir."

[ii] mavln - lie - FU - 1 - e inche amu- tu- a -_fi - n
llover TEST HIP 3 PS0NAL1SG ir REP FUT REAL 1SG
"Aunque lloviera/hubiera llovido/ iría/ habría ido."

(99) [ i ] ney am ti laven - fu - y chi
quién INT DEMOSTR remedio REAL (3) DUB

"¿Quién será el que sabrá el remedio?"
(100) mavtu - a JEI - lu inche mavtu - la - n

dormir FUT FnoF PSONAL1SG dormir FUT REAL 1SG
"Iba a dormir/ no dormí."

(101) ne-n ta wisha eymi ta kwida - 1 + el - a - f I- n chi am
tener REAL DEM cveja PŜ AL29G DEM cuidar AFECT FUT REAL DUB INT

19G
"Tengo una oveja/ a ver si usted puede cuidármela."

[ii] pe - a - f í - y  ta ñi vaka
encontrar FUT REAL(3) DEM POS1SG vaca
"Puede ser que la encuentre mi vaca"¡"Ojalá la encuentre."

(102) pu liwen kípa - 1 - e yengin doy klme a- fu - y
DEM mañana venir HIP 3 3PL ras bueno FUT REAL(3)

"S i  v ienen  temprano s e r í a  m e jo r" ; "O ja lá  vengan tem prano."

(103) pewmangen fey ka aku -tu- a - f í - y - ngín chi
o ja l á  DEIMOSTR o t r a  vez llegar REP FUT REAL 3PL DUB

"O ja lá  l le g a r a n  de re g re so  p ro n to ."

(104) míchay mavtu -a - fí - y - ngín
q u iz á s  dorm ir FLJT REAL 3PL

"O ja lá  puedan dorm ir e s t a  noche" y "Puede se r  que duerman."
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(105) -ka pe - w - a - - i - yu chi nay ka antí
otra vez ver REC FUT REAL ID DUB AFIRM otro día

"Puede ser que nos volvamos a ver (otro día)" (grado 2: no es seguro).

por oposición a:
:[ii] pewmangen ka pe - v - a - i - yu

ojalá otro ver REF FUT REAL ID
"Ojalá nos volvamos a ver." (Grado T. seguro).

2. /-pe- a - f 1 - /.
La presencia de /-pe-a-fl-/, coocurrencia de: /-pe-/

"Perfecto de certeza" + (/-a-/ "futuro" + /-fí-/) "Corte o 
interrupción"/ plantea una confirmación de la 
contrafacticidad/ como ya fue tratado en 5.3./ es decir/ 
una cancelación de la hipoteticidad; tema muy complejo/
sobre el cual es necesario seguir investigando/ ya que no 
resulta igualmente claro en todos los ejemplos recogidos.

Además de las emisiones tratadas en 5.3., surgieron
otras, donde /-pe-a-fl-/ comparte un valor semántico 
relacionado , en general, con una negación atenuada (por la 
duda, la incertidumbre, el deseo): 

a.Preguntas retóricas (que significan, en realidad, la 
afirmación de la imposibilidad de una acción):

(105) ayi - no - 1 - i mew chum - p e - a - f i  - n
querer NEG HIP 3 POSTPOS qué hacer PERF FUT REAL 1SG

"¿Qué podré hacer, si ella no me quiere?"
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b. Oraciones dubitativas ( negación atenuada; duda muy acentuada:
se compromete con la negación/ pero tiene la creencia de que 
el hecho no se va a producir.)

pi-le- n + cláusula objetiva+/-pe-a-fí-/.

(107) virio - me - pe - a - fi - y - pi - l e  - n
regresar DIR PERF FUT REAL (3) decir/pensar CONT REAL1SG

"A ver si no puede volver/ estoy pensando"; "creo que no vuelve.";
"Dudo que venga."

c. Oraciones desiderativas (El deseo lleva implícita la afi£ 
mación de la imposibilidad de que no se produzca la acción no 
deseada).

(108) mavín - p e - a  - f í - y
llover PERF FUT REAL (3)

"Ojalá que no llueva."

d. Cláusulas principales ( + subordinadas condicionales): (Ne
gación atenuada; el hablante tiene la casi total seguridad 
de que no se va a producir el hecho).

(109) kompida - nge - 1 - i pitrén pitrén - t u - p e - a - f i - n
convidar 3AGIND HIP 3 cigarrillo cigarrillo VERB PERF FUT REAL1SG 

"Si me invitan fumaré/ de seguro no/ no lo aseguro si voy a fumar o
no/ tal vez no voy a fumar."

3. /-pe-la-a-fi-/,

En cuanto a /-pe-la-a-f I-// en cambio/ como ya se 
trató en 5.3./ la combinación del primer par (/-pe-/ 
"certeza/ confirmación de la realidad" + /-la-/"negación"/
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"duda") con el segundo (/-a-/ "futuro" + /-ti-/ "corte o 

interrupción = "futuro condicionado o frustrado")/ enfatiza 
la hipoteticidad/ (cf. 5.3. 2.4.).

En síntesis/ se trata/ en general/ de una 'acción 
futura improbable o imposible puesta en duda"/ y es una 
forma verbal característica de las oraciones dubitativas y 
desiderativas.
a . Oraciones desiderativas-dubitativas.

(110) ule ta pichara - pe - la - a - fu-* n ta ñi kidav
mañana DEM terminar REAL1SGDEM POS1SG trabajo

"Mañana tal vez voy a terminar de mi trabajo."
aku - fele - pe - la - & - fí - y

llegar ser así REAL (3)
"Tendría que haber llegado."

b. Cláusula principal.
1. + cláusula subordinada temporal.

maw - kíle - pe- la - a - fí y ta ñi pichi che
dormir ESTAT REAL(3) DEM POSlSG pequeño gente
(= maw-kïley-pe-la-y)
aku - tu 1 - i ta ñi ruka mew
llegar REP IMP 1SG DEM POSlSG casa POSTPOS

"¿Va a estar dormido tal vez mi nene cuando yo llegue?"
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2. + cláusula subordinada condicional.

(112) kon - pu - 1 - i pe- pe - la - a fI - n
entrar DIR HIP 1SG v er REAL 1SG

" S i  entro# lo  voy a  ver ( " e s to y  segu ro / dudando": com entario

del informante") (DUBITATIVA).

(113) liven klpa - 1 - e doy klme - lka - pe-la-a-fi- y
mañana v e n ir  IMP 3SG más bueno REAL (3)

" S i  v ien e temprano/ s e r í a  m ejor" o " o ja l á  venga tem prano." 

(DESIDERATIVA)

(114) mavín - pe - 1 - e doy fisk - klle pe-la-a-fl - y
l lo v e r  PERF HIP 3SG más f r e s c o  ESTAT REAL(3)

"S i  l l o v í a  mucho/ t a l  vez ib a  a  e s t a r  f r e s c o ."

(Otra glosa: "Ojalá hubiera llovido ayer.")

5.4.3. /-fí-/ como marca de modalidad.
Si consideramos:
a. que el dominio de lo no real incluye la ñrh , el deseo/ un 
espectro amplio que va desde la posibilidad/ el pedido 
cortés hasta el hecho contraiáctico (Steele 1975/ Palmer 
1986);
b- que se ha postulado una relación estrecha entre el 
pasado y lo irreal (Steele op/.cit.; Lyons 1977);
c. que los deseos e intenciones frustradas se pueden 
considerar un tipo especial de irrealidad (Hale 1969);
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Podemos definir al sufijo /-ti-/ como 
modalidad relacionada con el dominio de 
irreal:
a. El hablante selecciona el uso de /-ti-/ 

al oyente el "corte o interrupción" de 
relación semántica;
b. Las "lecturas" del oyente se derivarán/ 
el marco de lo no real 1 (improbable) y 
(irreal o imposible) segün los contextos.

una marca de 
lo no real o

para comunicar 
algún tipo de

en general/ en 
lo no real 2

5.4.4. /-ti-/ y la contrafacticidad.

Retomamos la definición expuesta al principio del 
capítulo (5.1.) sobre:
a. facticidad: compromiso del hablante con la verdad del
enunciado y
b. contrafacticidad: compromiso del hablante con la
falsedad del enunciado (Leech 1974).

Si entendemos como verdad a "la relación que se da 
entre la oración (como objeto sintáctico) y el mundo (como 
modelo o representación) (Keenan 1971)/ a la luz del 
desarrollo total de este tema/ se puede elaborar la 
siguiente hipótesis:
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1. Si:
relación

Verbo - sufijo /-ti-/ = Oración-------------- Mundo

Y relación
Oración ----------  Mundo = VERDAD
entonces:
Verbo - sufijo /-ti-/ = VERDAD

2. Si:

Verbo + sufijo /-ti-/

y

Oración ----- Mundo
ruptura

relación
= Oración------ 1~|---------- Mundo

ruptura

= NO VERDAD ( = FALSEDAD)

entonces:

Verbo + sufijo /-ti-/ FALSEDAD.

Por consiguiente/ el hablante se compromete con la no 
verdad/ lo que es lo mismo que decir que el hablante se 
compromete con la falsedad/ es decir/ /-ti-/ estaría 
vinculado con el concepto lógico-semántico de 
contrafacticidad/ que excedería la consideración estricta de 
la contrafacticidad en relación solamente con los hechos
pasados imposibles.
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5.5. El sistema verbal mapuche como sistema T-M-A.

El desarrollo del presente capítulo nos permite/ en 
este punto, retomar la tesis que expusimos al principio del 
mismo: el sistema verbal mapuche se estructura como un 
sistema de tiempo-modo-aspecto (T-M-A).

5.5.1. Como el tiempo es una categoría de desarrollo simple 
en esta lengua (5.1.1.1.) son el aspecto/ los sufijos /-pe-/ 
"Perfecto de certeza" y /-fí-/ "corte o interrupción de la 
relación", y las distintas coocurrencias de dichos sufijos 
los que, según el contexto, permiten manifestar distintos 
matices temporales.

Este tema se puede rastrear a lo largo del presente 
capítulo, así como también en el "Esbozo gramatical", por lo 
tanto en este apartado sólo enumeraré una apretada síntesis 
de las posibilidades temporales que aparecen con más 
frecuencia, cubiertas por fonemas no temporales.
1. /-pe-/ "Perfecto de certeza" como pretérito reciente.

(115) f evia
recién

mavln — PE -
llover

"Recién llovió."

y
REAL (3)

2. /-pe-/ "Pef.Cert." como presente perfecto.

(116) würkü PE - e - n - ew
enviar DEM REL 3 REA 1________ 1SG DEM( REL 3

de 3 a 1
...me ha enviado..." (Salas 1984)
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(117)

(118)

(119)

(120)

( 1 2 1 )

tayil - PE - lo
CANTAR TAYIL F no F

"La que canta tayil."

. /-fi-/ "corte o interrupción de la relación" como 
pretérito terminativo (a v e c e s ,  anterior a otro 
pretérito; cf. ej. 84 [i i i ]).
fem - nge - la - FU - y em ta yu nganwe may
así INTRANS NEG REAL(3) muerto DEM POS2D esposa pues

"Así no eran nuestras esposas." (Golbert 1975; se unifico la 
transcripción original y las abreviaturas con el sistema adoptado 
en este trabajo)

. /-fi-/ "corte..." como pretérito (conclusión sin especificar).

raratu _  F ( D  - e - n - ew
preguntar DEM REL 3 REAL ̂ ÍSG_____DEM REL 3

de 3 a 1 
"Me había preguntado."

. /pe—fi-/ /-pe-" perfecto de certeza" + -fl- "corte de relación "/coto 

pluscuamperfecto.

aní - le - pu PE-Fl - n
se n ta r  ESTAT DIR REAL 1SG

"H ab ía  e s ta d o  sen tad o/ e stu v e  se n ta d o ."

. /-ke— "h a b itu a l"  + -fi- "c o r te  de l a  re lac ió n "/com o  p r e t é r i t o  remoto.

tayil - KE - fY - y - ngin
c a n ta r  t a y i l  RR^L 3PL

" (A n te s )  s o l ía n  h a c e r tayil."

. /-pe-/ "perf. cert." como presente.
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(122) mav - kile - PA pe- la - y ta - ñi plchi che
dormir ESTAT PERF CERT+NEG REAL(3) DEM POS1SG pequeño gente

=duda
"¿Va a estar dormido mi niño? (cuando yo llegue)."

8. /-pa-/"direccional" como futuro, (cf. n.41).

9. /-pa-/ "direccional" como presente.
(123) puru - l e  - n kon - PA y

bailar CONT FnoF entrar REAL (3)
tiEntra bailando."

(En "Historia del Pillan, oración nro. 18; cf. su función en el clímax (5.7.2.)

10. /-ke-/"habitual" como presente.
(124) liven utra - KE - n

temprano levantarse HAB REAL 1 SG
"Siempre me levanto temprano."

11. Los continuativos /-le- ̂  -kile-/ ; /-me-ke-/; /-ka-/ con valor 
de presentes:

(125) mavln - KlLE - y
llover REAL (3)

"Está lloviendo."
(126) kidav - ME - KE - y

trabajar REAL (3)
"Continúa trabajando."

(127) mavtu - KA - y
dormir REAL (3)

"Duerme todavía."
Adquieren valor de presente o pasado según el contexto, especialmente 

según los adverbios o construcciones adverbiales de tiempo que 
aparezcan.
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12. Los evidencíales o testimoniales /-rkl-/;/-lle-/ (para -pe-/ cf.supra) 
pueden intensificar el valor de presente (o pretérito)/ según el con
texto oracional.

(128) uravtu - lie - n
dormir REAL

"Sí/ pues/ dormí."

13. /-rkí-/ como presente perfecto.
(129) amu - RKjí] - ey - ta ti wentru

venir REAL (3) DEM DEMOSTR hombre
"El hombre ha venido (a verme)."

14. /-a- "futuro" + -fi- "corte de la relación / (la presencia de /-fí-/ 
modaliza el futuro como:
a. futuro condicionado.
b. futuro irreal/ según el contexto (cf.5.4. )

(130) amu - tu - A - Fl - n
ir REP REAL 1SG
se puede leer como:
a. "Volvería a ir."
b. "Iba a volver (pero no pude)."

5.5.2. El valor aspectual de /-pe-/ y de /-fí-/ como durativo.

5.5.2.1. Alternancia de /-ke-/ y /-pe-/.

En algunas elicitaciones producidas por dos hablantes 
nativos distintos aparece una alternancia entre /-pe-/ 
"certeza; confirmación de la acción; pretérito reciente" y 
/-ke-/ "habitual" (cf. 5.2.).
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El punto en común entre los valores semánticos de ambos 
morfemas parece ser la duración. En ciertos contextos# no en 
todos# según# por ejemplo# la clase semántica del verbo al 
cual se une /-pe-/ en esa oportunidad# puede ocurrir que el 
rasgo "certeza# confirmación de la facticidad" inherente a 
/-pe-/ le imprima un valor durativo a la acción del verbo# 
valor éste que también porta /-ke-/. Es decir# se tratará de 
una acción que si sucedió con seguridad# siguió sucediendo 
en ese pasado reciente# no cesó.

En esos casos he recogido versiones alternantes# como 
las siguientes:

(131) ti] kutran - Rile - ke- n "Sabía estar enfermo." (uso dialectal ca£
tellano por "Solía estar enfermo.").

[ii] kutran -kíle - pe-n "Estaba enfermo (y seguí estando^ no
dejé de estarlo."

también:
[iii] ngltramka - pe - n Se usa como "Hablé con tu mamá ayer." ,

tanto como "Estaba conversando ayer."

2. /-pe/ + /-le- rU - m e  /
La presencia de /-pe-/# entonces# unida# por ejemplo a 

formas verbales (TV + /-le-/ r\) /-kíle-/ "continuativo o
estativo"# les imprime una marca reforzada de duratividad# 
como se advierte en el ejemplo [ii] y el siguiente:
[iv] wia ta kidavkílepen "Ayer seguí trabajando."
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5.5.2.2. Contraste entre el valor durativo de /-pe-/ y el valor
terminativo/cesativo de /-ti-/,

El valor semántico positivo que tiene /-pe-/ en la 
escala de facticidad del araucano (cf.8.1. ) hace que lo que 
se afirma en el verbo haya sucedido/ por contraposición a 
las construcciones donde ocurre /-fi-/ solo o unido con 
/-ke-/ (/-ke-fi-/) o /-pe-/ (/-pe-fl-/) (cf. 5.4.2.) donde 
se señala una interrupción de la realidad/ de lo que afirma 
el verbo/ un "no sucedió"/ o un corte en la vigencia de la 
acción/ un "había sucedido hace mucho tiempo y ya no."

5.5.3. Sufijos temporales y aspectuales y las formas 
imperativas.

1. /-a/ "Futuro" con valor de imperativo; invitación/
exhortación.

(132) kon - pa - y a  — y “ mi
entrar DIR FUT REAL 2SG

"Venga y entre."

2. /-ke-/ "habitual". Con valor de imperativo.
a. /-ke- + -a- "fut"/ c o t o  obligación.

(133) utra - ke - a - y
levantar HAB FUT REAL

"Levántese." ; "Hay que levantarse."

mi
2SG

(cf. 7.5.7. ).
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b. /-ke- + -la- "neg" + -a- "futuro"/ como prohibición.
(w) utra - KE - la - ya - y  - mi

levantar HAB NEG FUT REAL 2SG
"No se levante.": "No hay que levantarse."

Se ptxpcne c o id  hipótesis qje el suf./-ke-/ de las f.iirp.reg. sean el teb./-ha-/:

c. /-ke- + -no- "neg" + -1- "hip"/ como orden negativa o prohibición.
(4 ¥4) anl

sentarse
ke - no

NEG
"No se siente."

1 — mi
2SG

Otros valores témporo-modal-aspectuales de /-a-// 
de los sufijos /-pe-/ y /-fí-// y de la coocurrencia de los 
mismos entre sí y con los morfemas aspectuales (cf. 5.3. y
5.4.2.), se retomarán a continuación ya integrados en la 
Escala de modalidad.
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5-6. Sistema verbal y discurso.

5.6.1.

El objetivo de esta parte del trabajo es estructurar en 
el discurso el tratamiento de los sufijos verbales/ que se 
hizo hasta ahora de modo parcelado/ delineando la función 
que asumen dichos sufijos en el nivel textual.

Como síntesis queremos/ entonces/ proponer un primer 
análisis del sistema verbal en funcionamiento en el 
discurso.

Con ese fin se transcribe el texto completo de un 
ngitram (historia) recogido en lengua original en Ing. 
Jacobacci (R.N.) en 1978/ en versión de Adolfo Meli. Se 
trata de la "Historia del Pillan" y el narrador identificó 
al niño protagonista con su abuelo Pascual Nahuelquir.

Además de sus cualidades textuales y literarias/ el 
relato resulta antropológicamente interesante por cuanto 
aparece la oscura figura del Pillañ/ deidad aborigen muy 
antigua, relacionada con el fuego y los volcanes/ que desde 
los primeros años del contacto con los españoles/ los 
misioneros trataron de desterrar/ identificándolo con el 
diablo. En esta historia el Pillañ se manifiesta con sus dos 
connotaciones: la de "volcán" y la del dios que habita en 
él. Asimismo/ surge la relación entre el Pillañ y la 
iniciación del machi (de la cual han llegado algunos 
testimonios): el niño al que "agarró" el Pillañ vuelve y
"puede bailar sobre las piedras sin quemarse"/ cualidad 
característica de los shamanes.
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5. 6.3.

Volvamos a plantear la organización narrativa sobre los 
dos ejes que ya se consideraron anteriormente/ el "primer 
plano" y el "fondo"/ traducción poco afortunada de la opo
sición del inglés foregrounding y backgrounding, términos 
provenientes del vocabulario teatral (Silvia Prati/ en 
comunicación personal. Ella misma agregó: 11 foreground no es
el 'primer plano del cine'/ señala la parte de adelante del 
escenario/ donde ocurren los hechos/ mientras background 
indica el sector cercano al telón/ donde se plantea el marco 
de la acción."). Al usar en castellano "primer plano"/ el 
adelantamiento se reduce a lo espacial/ se pierde el sentido 
de "avance" que le da el prefijo fore a la palabra inglesa/ 
donde se combinan el adelantamiento espacial (en el
escenario/ en su principio) y temporal (en la secuencia de 
hechos que se desarrollan en la obra).

Entonces/ qurero dejar claro que nuestro uso de 
"primer plano" implica dos componentes:
a. lo que se destaca/ los puntos más importantes en la
narración;
b. lo que hace avanzar el relato.
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1. Aspecto y discurso.

La introducción es muy breve; consta de dos oraciones 
principales cuyos verbos están en aspecto no marcado /-jó-/ y 
señalan dos hechos que permiten introducir la historia 
(tremiy "criaron" y neyngln "tenían") y, además/ anticipa la 
finalidad didáctico-social que tiene esta historia o 
ngítram, ya que plantea la función social relevante que 
cumple el camaruco y, por lo tanto/ - en el nivel de lo no 
dicho - está aconsejando su ejecución/actualización.

La cláusula consecutiva encabezada por feymew 
"entonces/ por eso"/ por oposición a las cláusulas
principales/ presenta marca aspectual con carga durativa—
/-ke-/ "habitual"—  e inmediatamente dicha cláusula se

• ' v 'inscribe en el marco/ en el fondo explicativo a nivel 
oracional: feymew ta ngillatukeyngln "Por eso sabían hacer
rogativa" tiene un valor de cláusula parentética.

El desarrollo de la narración se apoya en una serie de 
verbos que aparecen en aspecto no marcado /-0-/, que 
definimos en este trabajo como puntual o no durativo.

El sufijo /-le- rO -kile-/, tanto con valor 
continuativo como estativo participa, en todos los casos, de 
la construcción del "fondo" o marco narrativo, a veces, a 
nivel oracional (purulen konpay "Entró bailando" oración
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n. 18)/ a veces, en el nivel discursivo/ como se advierte en 
el cierre descriptivo de la historia (28. chiripatuley míten 

ka kiñe plchi makuñ "Estaba con un chiripá nomás y un 
ponchito.").
2.Transitividad y discurso.

Como ya se dijo/ también en este relato la mayoría de los 
verbos por los que se desarrolla la historia son verbos de 
movimiento/ por lo tanto/ de baja transit ividad; sin
embargo/ aparecen asociados con el "primer plano".

La alta transitividad/ relacionada sin ninguna duda en 
todos los casos con el "primer plano" se advierte 
especialmente en estay como en otras narraciones recogidas/ 
en el uso del discurso directo/ tanto en el nivel sentencial 
(katrí tumenge ta visha pingey "Vaya a atajar las ovejas*) le 
dijeron.") como en el nivel textual. El diálogo final entre 
los participantes del rito y el niño (que quizás ha sufrido 
una iniciación shamánica)/ parte fundamental de la
estructura del "primer plano" de la narración/ se puede, a 
la vez, esquematizar del modo siguiente:

Vbo de decir + Objeto
. raíútungey ("le preguntaron") . clausula con forma verbal no finita
. pi ("dijo") . Claus. yuxtapuesta con vecbo conjugado

(modo real)
relacionado íntimamente con el "primer plano".
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Es decir/ entonces/ que el discurso directo es una 
modalidad textual de alta transitividad.

3. Función del sufijo /-fi-/ en el discurso.

\ \El juego de la oposición acción con intención
O vvfrustrada/acción con intención cumplida en este relato ya 

fue adelantada al comenzar el tratamiento del sufijo /-fl-/ 
(c f . ej.82).

Es interesante notar que es un recurso estilístico que 
se reitera en otras narraciones (cf.7.5.fe, ) y se relaciona 
estrechamente con la construcción del tempo narrativo y la 
captación de la audiencia.

4. Función del sufijo/-pa-/.

Por último/ en estos breves lineamientos con los que se 
intenta/ a manera de síntesis final/ recuperar en el 
discurso el tratamiento de algunas de las categorías 
gramaticalizadas en la lengua/ quiero destacar la función 
del sufijo direccional ingresivo /-pa-/ (cf. 5.2.3.5.), en la 
elaboración del climax - parte destacada del "primer plano" 
de la narración. La presencia de este sufijo acerca el 
"drama" a la audiencia, lo actualiza espacial y
temporalmente, lo adelanta en el escenario imaginario y lo 
trae a la situación comunicativa que comparten narrador y
audiencia. 381



Así surge de las oraciones 18 a 20, que describen la 
aparición del niño constituyendo el clímax narrativo:

18. purulen konpay ("Baja bailando."
19. purugay pichi arelay ruine ("Viene bailando; no se

quema ni un poquito.")
20. ventre kltral purupay ("Sobre el fuego viene

bailando.")
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NOTAS

1. En estudios recientes/ entre ellos Hopper (ed .) 1982; Palmer 1986, se 
analizan sistemas verbales de tipo T-M-A. Sobre Hopper cf. reseña de 
Friedrich 1985.
Para la propuesta general de este capítulo, se han tomado en cuenta 
especialmente los desarrollos teóricos de Haré 1970, Friedrich 1974, 
Comrie 1976, Leech 1974, Lyons 1977, Bybee 1985 y Palmer 1986. Para el 
marco teórico particular de cada punto, cf.n.13, 31,52.

2. Sobre concepto de modalidad, cf. desde Jespersen 1934 y Whorf 1938; 
Ducrot 1972 y otros trabajos; Bybee op.cit.; Palmer op.cit., entre 
otros.

3. Nos interesa destacar en este punto la distinción que hace Haré 1970 
entre las "actitudes del hablante" (néustico) o "signo de modo" y "su 
suscripción a lo dicho" o "signo de compromiso" (trópico). Diferencia 
relevante en mapuche donde el modo "real" versus "hipotético" 
señalaría las diferencias en el néustico y los sufijos /-pe-/ y los 
otros "testimoniales" por un lado, y /-fi-/ por el otro, manifestarían 
diferentes grados de compromiso del hablante.

4. La premonición (los pewna, "sueños seguros" para los mapuches) se 
caracteriza por los rasgos: + futuridad; - hipoteticidad; + certeza. 
Es un modo de conocimiento seguro, verdadero. Por lo tanto, quizás en 
la concepción del mundo mapuche, la premonición forma parte del 
dominio de lo real, de la facticiaad.

5. Este trabajo intenta cumplir una etapa previa, pero indispensable, en 
ese sentido: identificar las relaciones entre las categorías de T-M-A 
y ofrecerles el marco general proponiendo una estructuración del 
sistema verbal araucano en el cual dichas categorías se integran en 
el nivel de la modalidad, que tiene marcas gramaticales en araucano. 
Sobre la modalidad en el nivel de la cláusula y en el nivel 
discursivo en esta lengua, cf. Golbert 1987 y en preparación.
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6. En mapuche/ siempre .en• presente gnómico y modo real/ lo  curioso es 
que para producir una aseveración con valor de verdad necesaria/ se 
usa en lo s  dos ejemplos nombrados e l  TV + su f. negación.

7. Sobre / - f í - /  c f .  5.4.1.
Sobre /-p e -// e l  tratamiento en Augusta 1903 no es claro : o sc ila  
entre carac terizarlo  como p artícu la  de adorno/ p retérito  reciente o 
p artícu la  dubitativa. Sa las lo  considera/ en general/ como un 
p retérito  reciente. Aunque/ en lo s  ejemplos de Sa la s 1984 aparecen 
la s  formas de /-p e -/ con valor de "Perfecto" (Epev I I .  45/ p.103; 
10.3.23/ p.103) y de /- p e - la - /  con valor de duda (Texto 10.3.16
p.101). Con respecto a Golbert 1975/ presenta un planteo diferente de 
la s  conclusiones a que se arrib a  a p a r t ir  de nuestra data: se 
describe a /-p e - /  con valor de probabilidad y /-p e - la - /  como 
"seguramente" (1975:99). Habría dos razones para esta
discrepancia: la  primera/ la  coocurrencia de /-p e - /  con otros su f i jo s  
(por ejemplo /-k a - /; / - r k l- / )  puede modificar la  modalidad; la
segunda# e l adverbio "seguramente" en la  g lo sa  del hablante nativo 
puede tener/ en español/ un valor de no factic id ad  ta l  como se 
describe en Martínez, A. 1987 "El uso del futuro en e l español de 
Buenos A ires". Doc. Trab. B s.A s.: CICE. C f., asimismo/ sobre lo s 
adverbios modalizadores y su relación  con la  modalidad del verbo, 
Lyons 1977. A pesar de haber trabajado de manera independiente con 
Croese (c f.cap . 3 .n .l .  ), la  posición más coincidente con la  que 
presento es la  suya (Croese 1984).

8. De manera independiente, coincido con la  postura de Croese 1984 y 
Puschmann 1984.

9. Cf. cap. 3 n.8.

10. Cf. Salas 1984, Golbert 1975, por ejemplo, además de lo s sistem as 
propuestos por Augusta y otros gramáticos de formación e sco lástica .

11. Whorf 1940, Hockett 1958, Lyons 1968, entre o tro s. Es interesante 
destacar la  postura de Andrés Bello a l respecto.

12. Para lo s valores témporo-modal-aspectuales de /-p e - /  y / - f i - /  c f .
5 .3 . y 5 .4 .

13. Cf. Friedrich 1974. Para e l tratamiento de este  tema se sigue 
especialmente la  línea de este  autor. Además, Comrie 1976 y Smith 
1983. Se tuvieron en cuenta, asimismo, algunas de la s  
consideraciones anteriores que sign ificaron  un aporte teórico a l 
tema; entre e l l a s ,  desde Holt 1943, Jakobson 1957, Hockett 1958.
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14. Nuestro tratamiento del aspecto araucano/ siguiendo la línea 
general del trabajo/ se va a centrar especialmente en el estudio de 
los sufijos que manifiestan esa categoría. Existen/ sin embargo/ 
varios formantes de tenas verbales compuestos/ con peso 
aspectual/ algunos que se prefijan al tema simple como /-aku-/ 
"venir" con significado incoativo (akunavin "me vino el sueño")/ 
/-pan-/ con valor cesativo (panmatetun "terminé de tomar mate") o 
la reiteración del tema verbal simple con valor continuativo 
progresivo cono ngímangímangey ("siguió llorando")/ 
kldawkidawíy ("siguió trabajando").
Para la corsideración de los verbos que se sufijan al TV, como 
/-naw-/ "caer" y otros/ cf. 5.2.3.2.2.

15. Sobre la diferenciación de los dos ejes/ punto de vista y 
situación/ cf. especialmente Smith 1983.

16. En cuanto al parámetro f. (cumplimiento), cono es el que permite 
catalogar las acciones cono realizadas o no/ se relaciona 
íntimamente con el sufijo /-fí-/ (cf.5.4.) ya que la presencia de 
este sufijo indica/ en la mayor parte de los ejemplos recogidos/ un 
deseo frustrado/ o una acción frustrada/ planeada pero no cumplida/ 
o bien una acción terminada en el pasado/ sin vigencia actual.
Cf. la presencia del rasgo duración en progresivos y estativos.

17. El aspecto como categoría gramatical no ha sido abordado en detalle 
hasta ahora por los araucanistas. Sin embargo/ aparecen líneas de 
interpretación de sufijos aspectuales en los trabajos de Salas 1984 
(y anteriores)/ Golbert 1975/ Croese 1984. Este ultimo plantea la 
oposición imperfectivo/perfectivo. No la desdeño, pero, siguiendo a 
Friedrich 1974, y Smith 1983, me pareció mas productivo plantear 
como contraste básico la oposición durativo-no durativo, lo cual
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permite englobar en una misma categoría a los estativos y a los 
continuativos que la lengua manifiesta mediante el sufijo /-le-rv 
-klle-/.

18. Como se advertirá/ dada la índole semántica del verbo mílen (verbo 
típico de estado)/ permite la aplicación de muchos sufijos 
durativos pero no del estativo-continuativo /-le- -klle-/.

19. Hace falta/ como se dice en el capítulo 4, hacer un estudio 
semántico de los verbos mapuches. Esta nomenclatura es ad hoc.

20. Sobre concepto de incoativo/ cf. Bybee op.cit.
Lo llamamos "no súbito" por contraposición a la aplicación de 
/-nav-/ "caer dormido" (̂ "incoativo súbito").

21. El habitual /-ke-/ y el repetitivo-inversivo /-tu-/ se tratan 
aparte por considerarse a caballo de los dos polos de la oposición: 
durativo-no durativo.

22. Sobre la relación entre estativos y continuativos/ cf. Smith 1983.

23. Sobre la relación entre transitividad y aspecto/ desde Jakobson 
1957/ cf. específicamente Friedrich 1974. En especial para el 
araucano/ lo explicita Croese 1984.

24. Como la estatividad está relacionada en general con la
intransitivicad resulta más fácil encuadrar dentro de los sufijos 
estativos a /-naw-/ "caer" que a los otros tres, que 
pueden/aplicados a TV transitivos/ producir construcciones 
transitivas causativas. Pero en este contexto/ se los considera es 
tativos resultativos/ es decir/ es el estado resultante de la acción 
del TV al cual se aplican/ el efecto de la causación, lo que aparece
marcado especialmente por estos sufijos.
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25. El contraste ingresivo-egresivo se usa aquí con connotación 
diferente a Comrie 1976. En este contexto/ los términos de la 
oposición se refieren al sentido de la acción con respecto al punto 
de referencia hablante/ es decir/ "acción hacia/ o desde/ el 
hablante."

26. El sufijo /-ke-// por sus valor de iterativo habitual puede/ por 
momentos/ oponer una acción puntual (sin /-ke-/) a una acción 
imperfectiva (con /-ke-/) / considerando al imperfectivo/ con 
Comrie/ op.cit. como progresivo (o continuativo) + no estativo.
Así:

ayi - ke - la - fi - (i)ñ "No lo quería." 
por oposición a:

ayi - la - n
"No lo quiero."

Esa es la razón por la cual hemos recogido emisiones donde alternan 
/-ke-/ "iterativo habitual" con /-ka-/ continuativo: 
umavtu - ke - y 
dormir HAB REAL (3)
"Siempre duerme" o = Está durmiendo."

dormir
umavtu -  Y

REAL (3)
"Todavía duerme" "Esta durmiendo."

27. Cf. cap. n. 3.
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28. Cf. 3.4.10.2., sobre el tratamiento lingüístico diferenciado - a 
nivel gramatical y textual - de la situación comúnicativa mínima y 
de sus participantes (yo-tü), tema subrayado en los trabajos de 
Salas Y Grimes citados en 3.4.10.

29. La aparición de morfemas homónimos tiene antecedentes en araucano, 
por ejemplo, los sufijos /-tu-/ aspectual y /-tu-/ verbalizador; 
sobre el primero, cf. 5.2.3.4., sobre el segundo, cap. 4 n. 25 .

30. El planteo de la posibilidad de que el sufijo /-pe-/ sea el TV
/pe-/ "ver, hallar, encontrar" no es aleatorio; se basa en la 
conjunción de las razones siguientes: 1. semejanza fonémica de
ambos morfemas; 2. semejanza semántica; 3. flexibilidad del sistema 
de partes de la oración en araucano (3.3.1.), flexibilidad que se 
extiende al pasaje de temas que en principio funcionan como temas 
libres, pero pueden aparecer como morfemas ligados (cf. por 
ejemplo, 5.2.3.2.2. sobre verbos como / naw~"caer"/; /nie-"tener"/; 
/klnu*"dejar).

31. Para el tratamiento de este tema, seguimos especialmente la postura 
teórica de Comrie 1976. También se consideró a Me Cawley 1971 y 
Dowty 1979, y a Ocampo 1986, sobre el español

32. Cf. "extended - now theory" en Dowty 1979.

33. Una diferencia con el Perfecto descrito en inglés o español es que 
/-pe-/ siempre indica la presencia de dos situaciones, una es 
siempre la del habla, la otra, la que el hablante está enunciando, 
no siempre es anterior a la situación comunicativa.
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34. Cf. Jakobson 1957 y la línea teórica sobre enunciación, 
especialmente los trabajos de Oswald Ducrot.

35. Los hablantes bilingües coordinados cuyo trabajo demostró los 
grados más altos de competencia en araucano y español (cf. 1 .6.1 . 
Adolfo Meli; en 1.6.3. Raúl Epullán, especialmente) han centrado la 
diferencia entre las formas verbales con /-pe-/ y sin /-pe-/, en la 
condición de Perfecto de este sufijo:
Así, oponen:
[i] pe - n

ver REAL 1SG
"Vi."

[ii] pe - PE - n
ver REAL 1SG
"He visto."

El mismo uso de las frases perifrásticas españolas de haber + 
participio, mecanismo del español para reconstruir el Perfecto, 
aparece en Catrileo 1972 citada por Croese 1984, también en Golbert 
1975 y Salas 1984.

36. Mi postura coincide, de manera independiente, con Croese op.cit. 
quien anticipa la hipótesis de que/-pe-/ sea un morfema de 
Perfecto.

37. Esta afirmación no es impresionística, sino producto de los 
trabajos de campo y la puesta a prueba de la competencia 
lingüística en la elicitación de la información lingüística.

38. Es importante destacar, aunque puede resultar obvio, que la 
ocurrencia de sufijos va a estar limitada por los rasgos semánticos 
inherentes a los temas verbales a los cuales se deben unir. Así, por 
ejemplo, un verbo típico de movimiento como amu- "ir" no va a poder
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recibir un sufijo de movimiento como /-pa-// por consiguiente/ 
formas como *amu-pa-pe-y/ *kípa-pa-pe-y i-yu (klpan "venir") o 
*aku-pa-pe-i-yu (akun "llegar") resultaron agramaticales para los 
hablantes.

39. Esa intención con carga futura se refleja en
la posibilidad que tienen formas como ésa de alternar con el 
futuro.
Así:

[i] ngítramka - pa - p e - i - y u
"Vengo a conversar con usted." 
alterna con:

[ii] ngítramka - ya - i - yu
"Voy a conversar con usted."

40. Sobre la posibilidad de formular esta relación desde el punto de 
vista lógico-modal/ cf. notación propuesta en Lyons 1977/ sobre 
negación del trópico/ o del néustico de un enunciado.

41. Idem n.39.

[i] umavtu - p a - p e - l a  - y
"Quizá va a dormir."

alterna con:
[ii] unawtu - pe - la - ya - y

"Quizá va a dormir."
En este sentido/ cf. el valor de futuro del sufijo aireccional
/-pa-/.
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42. Puede aparecer /-pe-/ como forma separada pe may (reiteración de 
la certeza) y pe no (negación de la certeza = duda).

43. Para más ejemplos y detalles sobre este valor de /-pe-/ como 
Pretérito Reciente/ cf. 6.3.2.3.1. cercanía temporal.

44. Sobre /-pe- + -ti-/, cf. también 5.4.
Hemos recogido tres ejemplos donde alternan /-pe-fl-/ con /-ti-/, 
por ejemplo:

( 0  chalí i - pe - f(I) - e - i - yu inche challi - la - n
o bien:
Jii] challi - f(i) - e  - i - yu

"Ustedes me habían saludado y yo no lo saludé a usted."
Sobre el valor de /-pe-fi-/ como Pluscuamperfecto/ es interesante 
confrontar con conceptos de tiempo relativo vs. tiempo absoluto en 
Comrie 1984.

45. Estudio cuantitativo de las ocurrencias de /-pe-/ en la data 
recogida personalmente:
1. Cercanía temporal (Pretérito reciente): 41 ejs.; 3 (en formas no 

finitas); 17 ejs. (suf.direccionales /-pa-/ -me-/ -pu-/ + /-pe-/); 
total: 61 ejs.

2. Cercanía espacial + confirmación intención agente: 9 ejemplos.
3. empatia: a) de certeza: 5 ejs.; 7 ejs. (formas no finitas en

-lu); Total: 12 ejs.
b) de duda (pe-la-): 38 ejs.; 2 (en preguntas):

Total: 40 ejs.
Coocurrencia de sufijos:
4. /-pe-f i-/ Pluscuamperfecto 14 ejs. (+ cláusula adversativa); 3

ejs. (alternando con -fl- solo); 15 ejs. ( - cláusula 
adversativa o negativa); 7 ejs. (con intencionalidad 
expresa). Total: 39 ejemplos.
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5. /-pe-la-a-fï-/: 4 ejs.; 9 ejs. (en oraciones independientes dubi-
tativas-desiderativas); 8 ejs. (en cláus. princi
pales + sub. condicionales); 22 ejs. (en cláus. 
principales + cláus. desiderativas). Total; 43 ejs.

6. /-pe-a-fî-/: 19 ejs. (en orac. independientes) ; 1 ej. (en pregunta
cortés); 7 ejs. (en dubitativas); 3 ejs. (en princi
pales = sub. condicionales). Total; 30 ejemplos.

46. Cf. el tratamiento de este sistema en Croese/ op.cit.
Estos sufijos pueden/ asimismo/ aparecer:
a. como partículas separadas: /-pe-/ y /-lie-/ (eymi lie may/ eymi
lie nay "Oh/ tú, si, pues.");

b. + negación: solo / pe / + / no/; + afirmación: solo / pe / + 
/may/;

c. como sufijos que se adjuntan a temas no verbales: sólo /-rki/ 
(pefiñ koylacherke "Lo vi al mentiroso ").

47. El sufijo /-ka—/ cuyo significado básico hemos descrito como
udurativo continuativo con punto final previsto" puede tomar/ en 
algunos contextos/ un valor semántico de "confirmativo" que 
permitiría incluirlo en este sistema.
Así/ por ejemplo:
U](Wjna ka mapu pingey amo-ka-a-n

"Me dijeron que era muy lejos pero igual voy a ir." 
en contraste con:

lU ]  (mi)na ka mapu amo - pe- a - fl - n
"Me dijeron que era muy lejos/ tal vez no voy a ir."

Sin embargo/ la baja frecuencia en nuestra data de ese uso/ nos 
obliga a dejarlo afuera, considerando/ además/ que el aspecto
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durativo conlleva/ inherentemente/ un rasgo de facticidad/ de 
confirmación de la realidad/ el hablante habla de una acción que 
está o estaba ocurriendo/ o que siempre ocurre (/-ke-/ habitual). 
Croese considera asimismo a /-ke-/ en este sistema.

48. No trataré su valor en las cláusulas dependientes concesivas porque 
no está presente en todos los idiolectos estudiados y no he 
podido arribar/ hasta el momento a una explicación totalmente 
válida.
Su aparición podría responder a un problema de selección: la
presencia de//-lle-y'caracter izaría a las cláusulas concesivas^-pe-^/a 
las témporo-condicionales.
E j . :

Concesivas:
[i] cap. 3 ej. (144) [i]:
[i] inawinllefule inche amutuan "Aunque llueva/lloviera/ yo

voy a ir."

Témporo - condicionales:
[ii] cap. 3 ej. (143) [iii];

komutupeeli dunguaf̂ íeiyu "Si/cuando me hubieras visto, te
habría hablado."
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49. A pesar de que resulta extraña la coocurrencia de dos sufijos de 
tipo testimonial o evidencial/ hemos recogido un ejemplo donde 
coocurren /-pe-/ y /-rkl-/:

[i] chayi aku -pe -rkí- f í - y pe pa la e - n ~ e v
hoy venir CONT encontrar DIR NEG

"Había venido hoy no me encontró."
La presencia en nuestro Corpus de una emisión cano la anterior 
confirma nuestra línea de trabajo/ de mantener a /-pe-/ en un 
sistema distinto de /-lie-/ y /-rkl-/, el primero/ relacionado con 
un Perfecto altamente modalizado/ los dos últimos/ como 
testimoniales o evidencíales; y los tres uniéndose en un nivel 
superior: la escala de empatia.

50. Cf. Schiffrin 1981 ; Silva Corvalán 1983 ; y la exposición acerca 
del "arte verbal" en Bauman 1975.

51. Existe alternancia dialectal entre /-fí-/ y /-fu-// fenómeno que 
debe ser investigado. En los dialectos estudiados personalmente/ es 
mucho mas frecuente el uso de /-tí.-/, razón de nuestra elección del 
nombre del sufijo.

52. Agradezco especialmente a Francisco y Alicia Ocampo sus valiosas 
sugerencias y observaciones sobre este punto.
Para el tratamiento del tema, tuve en cuenta especialmente/ desde 
Hockett 1958/ a Leech 1974/ García 1975/ LyorP 1977/ Akatsuka 1985/ 
Palmer 1986/ Ocampo 1987 y los desarrollos sobre implícitos 
(presuposición/ inferencia/ implicitación conversacional (implicature) 
en las obras arriba citadas y, especialmente/ en Strawson 1950/ Keenan 
1971/ Grice 1975/ Allwood 1977.
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53. La interpretación de los diferentes mensajes se relaciona con los 
conceptos de modalidad e inferencia; la primera entendida en 
relación con la actitud/ creencias y opiniones del hablante y la 
suscripción o compromiso de éste a lo que se enuncia (cf.5.1.); la 
segundo, como proceso mental inteligente que se desarrolla en los 
participantes del acto lingüístico/ ambas vinculadas con el "mundo" 
compartido por hablante y oyente.

54. Sobre el valor aspectual de /-fí-/, cf. 5.2.

55. La forma con /— fI-/, como en los casos siguientes/ toma 
connotaciones de pretérito/ pero no porque este sufijo sea un 
morfema de tiempo - como se ha considerado tradicionalmente - sino 
poc contraposición a la forma no marcada (lupa kípan "quiero
venir"). El valor semántico de /—fí—/ como "corte o interrupción de
la relación" haae que eso que no ocurrió ndoiere tenido que .qrpdy en el pasado.

56. Estudio cuantitativo de las ocurrencias de /-fí-/ "corte o 
interrupción" en la data recogida personalmente/ según las 
relaciones semánticas que se cortan o interrumpen:
1. Finalidad.
a. Vbo. de movimiento (con valor incoativo) + -fí-: a) con cláus.

final: 4 ejs. 
b) sin cláus. 

final: 1 ej.
b. kipa "querer" + TV + -fí-: 4 ejs.
c. ayi + -fí-: 8 ejemplos.
2. Temporalidad.

5 ejemplos.
3. Factualidad.
a. ( + epe); 5 ejs.: ( - epe) : 13 ejs.
b. 8 ejemplos ( + consecuencia negativa especificada).
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4. Hipoteticidad.
a. 2 ejs. (desiderativas); 15 (+ contrafactico especificado);2 ejs. 
(pregunta sin respuesta asegurada).
Coocurrencia de sufijos:
1. Sobre /-pe-fi-A /-pe-a-fi-A /-pe-la-a-fí-/ cf. n. 45.
2. /-a-fí-/; 8 ejs. (cláusula principal + sub condicional); 2 ejs. 
(pedido cortés); 1 ej. (futuro en el pasado frustrado); 8 ejs. 
(desiderativas); 9 ejs. (desiderativas -dubitativas).

57. Cf. 5.3.

58. La elección de este término se vincula con las posibilidades que 
brinda el español para designar "lo relacionado con el hecho"/ no 
se relaciona en absoluto con "factualidad" como término en 
alternancia con "facticidad"/ como aparece en Palmer 1986/ por 
ejemplo.

59. El uso de /-pe-/ en las formas verbales de las cláusulas 
subordinadas condicionales improbables o imposibles por parte de 
bilingües coordinados podría estar relacionado con su condición de 
Perfecto (cf.5.3.) equivalente a nuestras formas perfectas del 
subjuntivo ("Si hubiera venido...").

396



6.- EL BILINGÜISMO EN EL AREA MAPUCHE ARGENTINA.

"La len gu a e s t a  v iv a ; e s  un p ro ceso  
in in terru m pido  de tran sfo rm ac ión  his^ 
t ó r i c a " .  (B a jt in  1981;

6.1. Planteos generales.

En e s t e  c a p í t u l o  s e  va  a i n t e n t a r  e l  a b o r d a j e  de  l a  

r e a l i d a d  l i n g ü í s t i c a  d e l  á r e a  ma p uc h e  a r g e n t i n a  d e s d e  

d i s t i n t o s  e n f o q u e s .  E s t a  m o d a l i d a d  d e  e x p o s i c i ó n  no hace más 

q u e  r e f l e j a r  l a s  e t a p a s  m e t o d o l ó g i c a s  p o r  l a s  q u e  a t r a v e s ó  l a  

i n v e s t i g a c i ó n  m i s m a .  E l  o b j e t i v o  q u e  n o s  p l a n t e a m o s  en l o s  

c o m i e n z o s  -  h a c e  ya  más  de  d i e z  a ñ o s  -  f u e  " h a c e r  e l  

d i a g n ó s t i c o  d e l  b i l i n g ü i s m o  m a p u c h e - e s p a ñ o l  y d e t e r m i n a r  e l  

g r a d o  y c a l i d a d  c e l  mismo". La p r i m e r a  p a r t e  d e l  t r a b a j o  s e  

b a s ó /  e n t o n c e s /  en l a  h i p ó t e s i s  c e  q u e  e s t e  e s t u d i o  s e  p o d í a  

r e a l i z a r  c e  modo c o m p l e t o  y a c a b a d o  s e g ú n  l a s  c a t e g o r í a s  

t r a o i  C l ó n a l e s  p a r a  e l  L r a t a m i e n t  o c e l  t e ma  ( ¡nono 11  n g u c- s  /

b i l i n g ü e s /  bilingües c o o r d i n a d o s ,  s u b o r d i n a d o s , t e r m i n a l e s ) w y 

a p a r t i r  de  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  de  l o s  m i s m o s  H a b l a n t e s .

S i n  e m b a r g o /  ya  l o s  p r i m e r o s  c o n t a c t o s  a ni ; e l  

c o m u n i t a r i o  y f a m i l i a r  y,  más a u n /  l a  r e l a c i ó n  b i o l ó g i c a /  

p e r s o n a l /  o u a s e  f u e  a s  t a b ] e c i e  ¡; c o c on  a l g u n o s  i n c i g  e 11 a s  no s
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r e v e l o  una  r e a l i d a d  más  c o m p l e j a  d o n d e  l a  d e s c r i p c i ó n  b a s a d a  

s ó l o  en l o s  d a t o s  a p a r e n t e s ,  en l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  e l  ma p u c h e  

p r o p o r c i o n a  a l  b l a n c o  ( e n  e s t e  c a s o ,  e l  i n v e s t i g a d o r ) ,  n o s  

l l e v a r l a ,  s e g u r a m e n t e ,  a l  f r a c a s o .  E r a  n e c e s a r i o  t o m a r  en 

c u e n t a  o t r o  n i v e l ,  e l  de  " l o s  r í o s  p r o f u n d o s " ,  e l  n i v e l  

s u b y a c e n t e ,  e s e  q u e  s e  o c u l t a  c u i d a d o s a m e n t e  a l  b l a n c o ,  a l  

r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  s o c i e d a d  d o m i n a n t e .  E r a  i m p o s i b l e  

c o n s i d e r a r  a p r i o r i  como v á l i d o  " l o  d i c h o " ,  e l  d i s c u r s o  

e x p l í c i t o  i n d í g e n a  m i n i m i z a n d o  e l  v a l o r  y l a  v i g e n c i a  de  s u  

l e n g u a  y s u  c u l t u r a .

L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  a d o p t ó  e l  p r o c e s o  

e t n o l i n g ü í s t i c o  ma p uc h e  a r g e n t i n o  r e c h a z a n  t o d o  i n t e n t o  de  

e s q u e m a t i z a c i ó n . La  r e a l i d a d  d e s b o r d a  a l a s  c a t e g o r í a s .  Se  

p o d í a  h a c e r  u na  c l a s i f i c a c i ó n  de  l o s  h a b l a n t e s  s e g ú n  s u  

c o m p e t e n c i a  en a m b a s  l e n g u a s  y de  h e c h o  l o  h i c i m o s  ( c f . 5 . 4 . ) :  

a t r a v é s  de les a ñ o s  y de  l a  continuidad en las relaciones 

personales se puco llegar a establecer el grado de 

competencia en una y otra l e n g u a  ce los araucanos con los que

hemos Leni

doiicacion

contacto. Pero se tuvo cus ha. n t e

¿Vi é  t  O d O . ualitati vos; cacas las

c ti r ci c l ¿ i i o ̂

cao. 2. no se les cocía someter a encuestas u otro tico

pruebas mensurables cuan ti tativaman i o o l a¿
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"pruebas de laboratorio" usadas tradicionalmente para la 
clasificación de los hablantes de lenguas en contacto
(cf.n.3 ). Ya hemos caracterizado a esta sociedad y a sus
integrantes: se trata de una sociedad dominada/ vencida,
cuyos miembros han tenido que generar una metodología de
sobrevivencia basada, como ya se dijo (2.5.) en la

£interacción simultánea en dos esferas o niveles: mientras en
7el interetnico se practican las "relaciones públicas" 

distantes y la explicitación de la aceptación y valoración de 
los modelos blancos a la vez que el rechazo y la vergüenza 
por lo indígena, en el intraétnico aparece el ejercicio de
prácticas comunicativas propias y excluyentes y un fuerte
sentimiento de pertenencia a la etnía.

A medida que avanzó nuestra investigación se hizo 
necesario entonces, la inclusión de nuevas categorías de 
análisis. Este estudio sólo se podía desarrollar en el marco
teórico que subraya en la investigación etnográfica
( Víctor Turner, Keith Basso) y socio y etnolingüística (desde 
Labov por un lado, y Hymes por otro), la presencia de
procesos vitales, humanos, carácter izados por la movilidad, 
el cambio, la variación, la heterogeneidad, en contraste con 
la aproximacion estática a los productos culturales como 
fenómenos terminados, fijos, no sujetos a cambio. El
bilingüismo mapuche-español en el área araucana argentina es
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un proceso en marcha; la interacción lingüística y 
comunicativa intra e interétnica está viva/ se da todos los 
días y en todo momento, y solamente se puede interpretar eri 
contexto y en ese contexto.

Así es como, en una segunda etapa del trabajo, se 
considero, más allá de la competencia lingüística individual 
en una y otra lengua, el análisis de las estrategias verbales 
comunicativas a nivel social (Gumperz 1970, 1985) que los 
mapuches han elaborado históricamente y transmiten a los más 
jóvenes en el proceso de enculturación (Briones 1986).

Sin embargo, no quise sustituir - en la presente 
exposición - una aproximación metodológica por otra. Cada una 
de ellas complementa a la anterior y enriquece la comprensión 
de esa trama compleja de interacción lingüística y 
comunicativa que constituye la realidad del habla de los 
mapuches argentinos actuales.

El capítulo, por consiguiente, abarca varias partes. A 
partir de una caracterización etnolingüística general de las 
comunidades estudiadas (6.2.) y de los hablantes ce esas 
comunidades (6.3.), en 6.4. se plantea una clasificacicn de 
los tipos ce hablantes según las categorías tradicionales en 
el estudio del bilingüismo (cf.supra).

La última parte, por fin, pretende superar las carencias 
de un enfoque individual, incorporando ese plus de
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significación no cuantitativo/ pero sí real, que integra a la 
interpretación del bilingüismo mapuche-español en el área 
argentina el nivel de lo no manifiesto, de lo oculto al 
blanco y en una dimensión social. Así, comprende el análisis 
del bilingüismo en los distintos niveles de organización
social (6.5. ) y el estudio de las estrategias intra e
interétnicas (6.6.) elaboradas socialmente y puestas en
práctica, no sólo en la interacción cara a cara, en las
situaciones comunicativas mínimas, sino también en la
relación macrosocial.

Todas las interpretaciones son verdaderas, constituyen 
parte de la realidad. La cuestión radica en el nivel de la 
realidad que expresan, en el mayor poder explicativo de una u 
otra. El pasaje de lo superficial, lo manifiesto, lo que el 
mapuche "muestra" al blanco, y, en especial, a una mujer, y 
más aún, "estudiada", a niveles más profundos de la realidad, 
corresponde a avances en la relación dialógica 
indígena-investigadora que permitieron revertir, en parte, el 
"marco" pautado socialmente para una interacción comunicativa 
entre tales participantes.
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6.2. Descripción etnolingüíatica general de las comunidades relevadas.

6.2.1.
Desde el principio/ cualquier descripción de la 

situación lingüística actual del área araucana argentina/ se 

debe entender en relación con lo que se definió (2.5.) 

como eje central de la problemática cultural mapuche/ es 

decir/ el choque blancos vs. indígenas/ con la derrota de 

estos últimos/ la dominación blanca y sus consecuencias de 

exterminio/ desigualdad y discriminación.

En este marco cobran sentido los mecanismos mencionados 

por Hockett (1958; 1973) en su tratamiento de los préstamos: 

necesidad y pre s t i g i o .

a. Nec e s i d a d . Ya desde el siglo pasado el mapuche debió

empezar a manejar el español para relacionarse con la

sociedad blanca que lo estaba agrediendo. Esta necesidad/ que
0

en principio se dio en el campo político-militar y 

estrictamente comercial (trueque/ intercambio de bienes y 

productos) se amplió luego a toda la actividad económica 

(trabajo, tierras) y al campo legal y cultural.

En nuestros días, no basta que uno o varios miembros de 
la comunidad hablen español. La relación interétnica es 
cotidiana: todos sus integrantes deben poseer un dominio
regular del español. Queda así más restringido el campo donde 
todavía es necesario, o prioritario, el mapuche (cf.6.6.).
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b. Prestigio. El análisis de esta categoría no es simple. 

Nos topamos con el "disimulo" consciente y el inconsciente. 

En "lo dicho"# es muy frecuente/ como ya se ha dicho/ la 

desvalorización - y hasta el rechazo - de la lengua y la 

cultura de los mayores/ que reproduce la desvalorización y el 

desprecio que manifestó la sociedad nacional hacia el 

indígena.

Producto directo de la discriminación (cf.2.5.); 

entonces/ es el autodesprestigio que llevaría a la pérdida de 

la propia identidad e historia y a la adopción de los 

modelos/ los valores y las pautas culturales de la sociedad 

dominante en detrimento de los propios. Y en ese proceso de 

autodesprestigio y adopción de pautas culturales externas se 

incluye la desvalorización de la lengua materna y su 

sustitución por el español.

Pero la tesis que se sostiene en este trabajo es la 

existencia de un nivel subyacente (cf. 2.6.1.2.^En ese nivel/ 

el mapuche "siente" que pertenece a una etnía y como parte de 

esa realidad/ emergen sentimientos de orgullo por ser mapuche 

y de rechazo al blanco. Esta doble identidad/ no puede 

menos que originar conflictos/ especialmente en los jóvenes.

403



6.2.2.
En el caso de la sociedad mapuche argentina/ se hace 

difícil un estudio de la realidad lingüística porque el 

triunfo final de los blancos es relativamente reciente; se 

trata de un proceso que se está gestando y coexisten 

distintos grados de bilingüismo. Por otra parte/ la 

existencia sentida - y vivida - de la discriminación crea una 

actitud de defensa y de alerta constante en los miembros de 

las comunidades. Resulta así muy difícil romper esa barrera 

de modo de obtener datos válidos sobre la competencia real de

los hablantes/ especialmente de los jóvenes / en araucano.

Todas las agrupaciones consideradas son bilingües/ se

habla mapuche y español. Sin embargo/ se advierte una

tendencia al retroceso de la lengua dominada (el mapuche) 

ante la lengua dominante (el español). En este momento/ todos 

hablan español/ pero ya no todos hablan "en paisano". La 

situación lingüística se encuentra en una etapa de 

transición/ como parte del proceso social más general por el 

que está atravesando la comunidad/ y se caracteriza por la 

multiplicidad y la heterogeneidad: presenta distintos 

matices/ de acuerdo con los parámetros que se consideran más 

adelante 4

Los cuadros que se presentan a continuación y las notas 

correspondientes/ exponen una información sumaria sobre las 

comunidades relevadas/ con vigencia febrero 1985. 494
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6 .2 .3 . GomparaciÓn en tre  l a s  agrupaciones.

Las reservas que se consideran en este estudio (cf.l.

5.)manifiestan distintos grados de conservación de pautas 

culturales y lingüísticas/ así como también mayor o menor 

grado de disgregación o integración comunitaria.

En la situación actual que presenta cada una de ellas/ 

se deben tomar en cuenta varios factores/ entre ellos:

a . Existencia o no de un líder (histórico y/o actual);

b . Tipo de relación con los blancos (compromiso; 

distanciamiento; establecimiento de relaciones formales/ 

rebeldía o resignación frente al despojo).

c . Estatus legal de la agrupación;

d. Políticas provinciales o nacionales instrumentadas en la 

comunidad;

e . Programas de atención o desarrollo instrumentado por 

instituciones o personas no indígenas (iglesia/ escuela/ 

sacerdotes o maestros);

f. Características de la interacción entre sus miembros 

(sistemas de casamiento/ distribución/ migración/ relaciones 

de amistad o enemistad);

g. Carácter de la ocupación de la tierra (permiso precario; 

título de propiedad comunal; títulos individuales; 

disminución significativa o no de las tierras otorgadas

originalmente); 413



h. Grado de desarrollo de la economía (cantidad y tipo de 

ganado/ existencia de chacras o huertas/ estado del suelo/ 

extensión para pastaje por familia);

i. Conservación de rituales y actos de interacción 

comunitaria.

Se toman en consideración/ como se puede advertir/ no 

sólo los factores específicamente culturales/ sino muy 

especialmente aquellos de carácter político-institucional y 

económico/ ya que nuestra hipótesis - que deberá ser 

confirmada en próximos trabajos a nivel interdisciplinario - 

es que la relación entre integración y funcionamiento 

eficiente de una comunidad/ por un lado/ y la presencia de 

índices altos de conservación efectiva de rasgos culturales y 

lingüísticos propios/ y viceversa,es estrecha. Por lo tanto/ 

en investigaciones futuras habrá que definir el signo de la 

relación planteada.

Se trata/ en realidad/ de una cadena de factores,

dependientes unos de otros. Por ejemplo, la existencia de un

líder combativo e inteligente en los primeros tiempos de la

historia de la agrupación puede haber sido decisiva para el
20otorgamiento de las tierras y su defensa posterior; la 

presencia actual o no de un líder fuerte puede influir sobre 

el tipo de relación que se establezca con los blancos (de

414



compromiso o d istanciamiento), sobre la economía de la 

reserva/ sobre la cohesión del grupo y sobre el

mantenimiento de pautas culturales y lingüísticas (por 

ejemplo/ la conservación del camaruco; el permiso ( o no ) de 

entrada a la agrupación de las "iglesias" que abundan en el 

á r e a ).

Asimismo/ la falta de tierra para el pastaje/ la falta 

de ganado suficiente/ en suma/ el deterioro económico de una 

agrupación influye directamente en la emigración

(especialmente de jóvenes) fuera de la reserva y va generando 

desunión entre los miembros del grupo; cada uno/ para 

sobrevivir/ debe hacer pastar sus animales en el campo vecino 

e/ incluso/ puede tener que llegar a la situación de robar un 

animal para comer. Una economía tan pobre incrementa/ por 

consiguiente/ la envidia (en especial/ entre vecinos)/ que

constituye un "tema" (negativo) central en la cultura
. 21 mapuche.

Las actitudes provenientes de sectores de la sociedad 

nacional (el gobierno/ instituciones o programas no

gubernamentales y aun personas/ sacerdotes/ maestros) pueden 

haber influido sobre el grado de conservación cultural de una 

comunidad. Así ha sucedido en reservas de Neuquén/ como 

Rucachoroy/ por ejemplo/ destinataria de programas de
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desarrollo de muy distinta índole y origen/ pero reunidos/ en 

general/ por un objetivo común/ que esa reserva constituyera 

un modelo de comunidad araucana y conservara/ por

consiguiente/ sus rasgos culturales propios.

En el nivel de las personas/ la presencia de un 

individuo proveniente de la sociedad nacional (un sacerdote/ 

un maestro)/ pero consustanciado con la problemática 

indígena/ puede actuar como agente aglutinador e influir/ a 

través de su actitud positiva y de valoración de lo indígena/

en la recuperación de la autoestima en los miembros de una
. 22 comunidad.

En síntesis/ y aun corriendo el riesgo de simplificar la 

realidad/ proponemos un juego de interacción entre los 

factores mencionados ^que se tendrá que poner a prueba y 

enriquecer en un trabajo de investigación con otras 

disciplinas/, como el que se esquematiza en la página siguiente.
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En general/

+ liderazgo (histórico y/o actual) Mayor grado de inte-

relación comprometida con los blancos 
blancos

+ economía eficiente (tierras y 
animales propios)

emigración (especialmente de 
jóvenes)

gracion comunitaria/ 

de integración cultu 

ral y de vigencia de 

la lengua materna.

Por el contrario/

liderazgo (histórico y/o actual)

+ relación comprometida con los 
blancos

economía eficiente

+ emigración (especialmente de 
jóvenes)

Mayor grado de disgre 

gación social/ 

desintegración cultu

ral y pérdida lingüís

tica.

Chaiful/ la comunidad más pobre que he visitado en Río 

Negro/ lo es hasta por el nombre que recibe (chaiful 

significa "rotoso"). Casi no quedan animales/ el poblador más 

rico ha sido despojado de sus bienes por las artimañas de un 

estanciero/ no se hace más camaruco (el Oltimo se debe haber
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hecho hace ya más de 45 años)/ no hay escuela/ la 

lengua mapuche está en un proceso muy avanzado de pérdida (es 

el Gnico lugar donde detecté casos de hombres de 60 años que 

no saben hablarla).

Por el contrario/ Chacayhuarruca/ la comunidad que ocupa 

la posición más alta en cuanto a conservación de pautas 

culturales y lingüísticas/ es asimismo la que presenta una 

situación económica más floreciente: hay invernada y 

veranada/ no ha habido pérdida de animales en el invierno/ 

presenta posibilidades de riego/ posee título de propiedad 

comunitario. Esta situación/ que se vincula con un liderazgo/ 

fuerte e inteligente/ ejercido por la familia Cañumil/ genera 

un alto grado de cohesión social y un funcionamiento 

comunitario eficiente (cf.n.9). Para la escala con el ordena
miento de las c o munidades/c f .6.5.

6 . 3 .  C aracterización  e tn o lin g u istic a  de lo s  hablantes en la s  comunidades 

re lev ad as.

Luego de la exposición precedente sobre las comunidades 

estudiadas - cuyo relevamiento etnolinguistico he descrito en 

sus rasgos más importantes - en este apartado me referiré/ 

respecto de ello/ a las personas en particular/ cuyo 

comportamiento etnolinguistico analizaré en detalle.
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6 .3 .1 .  Cuadro general de los hablantes relevados.

Por razones de presentación del trabajo/ el Cuadro 
general que constituye este punto/ figura al final de la 
obra.

Las notas del Cuadro/ sin embargo/ se incluyen de 
manera correlativa en el cuerpo de notas de este capítulo 
(cf. n.23 a 35 ).
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6.3.2. Inciden cia de la a  d is t in ta s  v a ria b le s  en la pérdida o 
conservación de l a  lengua mapuche.

6.3.2.1. La selección de las variables se ha hecho sobre la

base de la compatibilización de los siguientes factores:

a . Aquellos que la investigación percibe como determinantes 

en el proceso de pécdich o conservación de la lengua vernácula;

b. Aquellos que los informantes perciben como decisivos en 

dicho proceso.

De acuerdo con estos criterios se han elegido las 

siguientes variables:

a. edad

b .  sexo

c. migración (tipo/ residencia actual/ relación con la

comunidad de origen).

d .  enculturación (etnía de los padres/ relación con agente

e n c u l t u r a d o r )

e .  roles (sociales o religiosos)

f. escolaridad

g .  actitud (ante los blancos; ante la lengua y la cultura

mapuches).

h. sentimiento de pertenencia a la etnía.

420



6 .3 .2 .2 .  Sentimiento de pertenencia a la etnía.

La considero una variable por el hecho de que/ entre 

las generaciones más jóvenes que han emigrado 

definitivamente/ he encontrado por lo menos una persona que 

"se siente blanca". Creo que debe haber un número bastante 

alto de ellas. De otro modo/ ésta sería una constante 

compartida por todos los hablantes: es decir/ hasta el 

informante más d esvalorizador/ negador de su identidad/ su 

cultura y su lengua ("Yo no soy paisano" - decía un joven)/ 

siente - en un nivel más profundo - que pertenece a una etnía 

distinta/ más aún/ opuesta a la de los blancos: en cuanto se 

despierta su sensibilidad alrededor del tema de la 

discriminación y las humillaciones recibidas/ asoma el hondo 

resentimiento hacia el blanco. La oposición cultural 

winka-mapuche está vigente/ y con mucha fuerza, lo que se 

hace evidente a cada momento durante el trabajo.

6 .3.2.3. Análisis de las restantes variables.

a) La edad es una variable básica en la 

determinación del grado de competencia lingüística en mapuche 

de un hablante. Como puede verse con claridad en la gráfica 

(6.4.3.), los niveles más altos de competencia (bilingüe
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subordinado con predominio de mapuche y bilingüe coordinado 

mapuche-español) se dan entre individuos de 40 años o más.

Por debajo de esa edad se ubican los bilingües 

subordinados con predominio de español y los bilingües 

potenciales y terminales. Los monolingües españoles son 

menores de 14 años.

Los ancianos hablan araucano. Son quienes todavía pueden 

enseñar la lengua a los niños (los padres o madres jóvenes# 

en general/ casi no la usan). Sin embargo/ muchos ancianos 

parecen no transmitirla .

Los adultos de más de 40 años saben hablar en mapuche 

pero no es muy frecuente oírlos hablar. Si conversan con un 

anciano/ sin embargo/ muchas veces lo hacen en la lengua.

Los jóvenes resultan el terreno más pantanoso para el 

investigador por varias razones: en primer lugar/ la mayoría 

no vive en la agrupación; además/ ejercitan/ frente al 

blanco# las pautas culturales de su interlocutor/ que ya 

tienen internalizadas. En este sector de la población 

indígena coexisten los individuos con una competencia nula en 

su lengua de origen y aquellos que dicen no saber hablar "en 

paisano" para no ser discriminados# junto con los que manejan 

un vocabulario muy reducido y algunas órdenes sencillas y 

cotidianas y otros que - a pesar de sus negativas expresas - 

hablan y entienden.
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Los viejos dicen que los jóvenes no quieren/ o no
pueden/ aprender. Y algunos jóvenes afirman rotundamente que

los viejos no les quisieron enseñar. Ambas afirmaciones

pueden ser verdaderas. Siempre/ por supuesto/ el fantasma de la

discriminación está presente. La realidad es que mientras los

ancianos y los adultos de más de 40 o 45 años aprendieron

español en la escuela/ los más jóvenes llegan a la escuela
36hablando español/ y en algunos casos/ solamente español. 

Esto constituiría un índice relevante del proceso de pérdida 

de la lengua y de deculturación.

La mayor parte de los jóvenes tienen vergüenza de hablar 

en la lengua. Los viejos/ en cambio/ dicen "Por qué vamos a
G

tener vergüenza/ cuando uno tiene su lengua/ como los blancos 

la castilla?" Sin embargo/ ellos también la usan cada vez 
menoSj en contextos cada vez más restringidos.

En realidad/ a veces es difícil saber el arado real de 
comprensión de la lengua que tienen los jóvenes. Por otro 
lado/ como la situación es tan heterogénea/ es imposible 
generalizar. Ellos/ y también los viejos/ dicen que no pueden 
aprender/ no pueden hablar/ "se les traba la lengua"/ "no les
da la cabeza"/ "no les da la lengua"/ "tienen la lengua

„ 37 corta".

En cuanto a los niños/ se plantea una situación 
semejante. En general/ hablan español entre ellos y con los
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adultos. Sin embargo/ según el carácter conservador o no de 

la familia a la que pertenezcan# es el mane jo que manifiestan de 

la lengua de "los antiguos": pueden obedecer órdenes

sencillas - kutra nge# "¡hacé fuego!"; yemenge ko# "vaya y 

traiga agua" - o usan algunas palabras en mapuche. Pero creo 

que ya en este momento# para muchos# la lengua materna# la 

primera que aprenden# es el español. Y esos giros o

construcciones se incorporan como préstamos del mapuche en el

sistema lingüístico español dominante en los niños.

b. Sexo es una variable muy difícil de analizar# ya que 

está muy influida por el factor represión y ésta actuó en

algunas familias de modo más efectivo sobre el padre# y en

otras# sobre la madre.

A veces es el padre el que dice que no vale la pena

aprender la lengua ("para qué le sirve" - le decía un padre a

su hijo). Sin embargo# parece ser la mujer quien - quizá

pensando en un futuro mejor para sus hijos - rompe más
38tajantemente con las pautas culturales propias.

Es necesario analizar esta variable con cuidado en 

relación con otro punto: los hombres se han revelado# en 

general# a lo largo de la investigación, como excelentes 

informantes# más sabios con respecto a su cultura y su lengua. 

Sin embargo# son las mujeres quienes cumplen la función
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excluyente de actuar como custodias y transmisoras de los 

tayil (cantos sagrados) familiares, género que quizá por este 

mismo tipo de transmisión (por vía femenina y sólo en 

araucano) resguarda los rasgos más auténticos de la

religiosidad mapuche. Entonces# ¿será verdadera o aparente 

esa actitud más conservadora del patrimonio cultural que 

manifiestan los hombres? Creo que esto se relaciona con un 

rasgo propio de la "etnografía del habla" araucana: el hombre 

es quien cumple un rol social y lingüístico activo en la 

interacción# es quien aparece en el primer plano mientras la 

mujer ocupa una posición secundaria# que se revierte en 

cuanto el hombre se marcha de la situación comunicativa y la 

mujer puede acceder al plano principal. En esas 

oportunidades# revela su propio saber sobre muchos temas que 

le son afines por su condición. No es# entonces# que sepa 

menos# sino# en realidad# que sabe ocupar "su lugar". La 

situación expuesta cambia fundamentalmente cuando la mujer es 

una kimivin "sabia" (Cf. 2.3.). En esos casos# es ella la que 

ocupa siempre el plano principal# desplazándose los demás 

individuos a posiciones secundarias# no sólo en la 

interacción lingüística# sino en la distribución espacial# 

ocupando lugares periféricos.

En síntesis# los niveles más profundos de sabiduría 

parecen descansar de manera selectiva# en algunos hombres y
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en algunas mujeres. En cuanto al manejo de los conocimientos 

cotidianos/ cuando la figura del hombre - que es quien cumple 

el rol más activo en la interacción - desaparece y se ha 

establecido una relación de confianza/ la mujer se muestra 

conocedora/ expresiva y comunicativa.

c. Los orígenes de la migración son muy diversos: el

trabajo/ la salud/ la educación/ el casamiento. El más 

importante es el factor económico: como ya dije (cf.6.2.3.) 

no hay lugar - ni animales - para todos.

"El pueblo" ejerce/ asimismo/ una atracción muy especial 

sobre los jóvenes ("Largan sus animalitos/ su lugar/ y se 

vienen" - dicen los viejos). Y aunque después la realidad sea 

muy distinta y tengan que enfrentar todos los días la 

discriminación y el desprecio del pueblero e integrarse en 

los niveles laborales más bajos/ también es cierto que gozar 

de comodidades que no existen en el campo y hasta de más 

posibilidades de diversión ("Este es un lugar triste" - decía 

un joven de Cushamen - "cuando me aburro me voy").

d. Respecto de la enculturación (cf. n.29.) resulta 

especialmente significativo el estudio de dos aspectos: la 

etnía de los padres ( y abuelos ) y la relación del hablante 

con algún agente enculturador. La información respecto de la
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etnía de los padres resulta importante ya que/ especialmente 

en los casos en que la madre no es indígena/ si no existe

otra mujer indígena que haya cumplido - o cumpla - ese rol 

sustituto (preferentemente la abuela o una tía )/ ese vacío 

puede ser la causa primera de una competencia lingüística

pobre en la lengua indígena (MNo aprendí de chico; me crió 

una señora chilena que no era paisana".).

Un rasgo interesante desde el punto de vista etnográfico 

es que/ en la gran mayoría de los casos relevados/ ambos

padres son indígenas (cf. Olivera/ 1984).

La relación con un agente enculturador especial(cf.n. 

29)es importante también/ pues su tipo (relación estrecha/ 

escasa/ nula)/ es altamente condicionante del aprendizaje y 

conservación de la lengua. En la actualidad/ cuando los

padres jóvenes suelen carecer de una buena competencia 

lingüística en mapuche/ resulta muy significativo - y los 

informantes asi lo señalan - la existencia de un vínculo 

estrecho con el abuelo o la abuela (“Sabe hablar porque se 

crió con la abuela").

En este punto/ es necesario reiterar un rasgo relevante 

de la enculturaciÓn mapuche: la educación - incluida la 

lingüística - es selectiva (c.f.2.6.I.4.). Segün las

características personales que manifiesten los individuos 

desde la n i ñ e z ,  es la profundidad que asume el proceso de
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enculturaciÓn/ incluida la enseñanza de la lengua y el 

discurso mapuche (cf. cap.7). Decía un anciano cacique:

"Desde chico/ yo mostré interés. Tengo buena cabeza (klne 

lonko)/ buena lengua (kime dungu). Me quedaba dormido al lado 

del luego escuchando lo que hablaban los viejos".

e. Escolaridad: es una variable muy interesante para 

analizar/ por su ambigüedad. Los informantes más lúcidos 

perciben el carácter contradictorio de su influencia. Saben 

q u e ,  "después de ir a la escuela/ los chicos no quieren saber 

nada de la lengua"/ pero también son conscientes de que si no 

aprenden a leer y escribir no van a poder defender sus 

derechos ("Soy ciego" - decía un anciano/ y no se refería a 

ceguera física sino a su analfabetismo).

Por lo tanto/ si bien es cierto que un nivel más alto de

escolaridad puede traer aparejada una actitud de ruptura con

respecto a la lengua y la cultura indígenas/ no siempre es

así; no es un hecho mecánico que tenga forzosamente que

suceder. Las familias más lúcidas son aquellas donde se logra

armonizar la valoración de las propias raíces con los

"progresos" de la otra cultura: aplicar, por ejemplo/ los

conocimientos tecnológicos en beneficio de la comunidad 
39indígena.
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f La variable actitud/ (cf.n.32)/ es decir, si es positiva o
negativa ante los blancos y ante la lengua y cultura propias, 
es la que nos permite clasificar a los bilingües HrvnivuU 
con competencia deficiente en mapuche en:

• Bilingües potenciales ( + actitud positiva ante lo
mapuche);

• Bilingües ■( inales ( - actitud positiva ante lo
mapuche)•

Para el tratamiento de la variable Roles (comunitarios y 
religiosos), cf. 2.3.

6 .3.2.4. Interacción de las variables mencionadas.

La interacción de las variables que se describe a 
continuación indica tendencias: no tiene un valor absoluto,
irreductible, aplicable a todos los individuos sin excepción. 
No estamos ante verdades matemáticas, sino ante grupos 
humanos: rasgos de personalidad o circunstancias de las
historias de vida (un viaje, una muerte importante, el 
casamiento, una amistad, una visita, un trabajo), pueden 
subrayar o modificar cualquiera de las tendencias propuestas.

Si se decidió mantener para la exposición final este 
tipo de presentación esquemática, es puramente por razones de
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claridad y economía/ pero se trata de una simplificación de 
la realidad en la certidumbre de que no agota una explicación 
de los procesos.

las variables cuya conjunción puede determinar el grado 
más alto de pérdida ( o de conservación/ con signos opuestos 
) de la lengua son las siguientes: edad/ migración/
enculturación/ actitud positiva o negativa ante los blancos y 
ante la lengua y cultura mapuches.

Dichas variables pueden combinarse del modo siguiente:

+ edad
- migración
+ enculturación
+ actitud positiva ante la lengua 

y cultura mapuches.

- edad
+ migración
- enculturación
- actitud po:¡r¿va ante la lengua 

y cultura mapuches
+ actitud positiva ante los blancos

Grado más bajo de 
conservación de la 
lengua.

Grado má¿ alto de 
conservación de la 
lengua.
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A c o n t in u ac ió n  se  enumeran i n t e r a c c i o n e s  p o s i b l e s

hemos conocido excepciones/ por supuesto - dignas de mención:

a) + enculturación (relación con agente 
enculturador) se neutraliza con:

+ migración
+ actitud positiva ante los blancos 

(compromiso)

b) \j- enculturación] en conjunción con [_+ actitud positiva ante lo mapuche] 
puede convertir a un hablante monolingüe español o a un bilingüe subordinado 
con predominio de español en un bilingüe potencial (cf. 6.4.3.3.).

c) enculturación/ rol y escolaridad se relacionan estrechamente para confor
mar la actitud/ produciéndose/ entre otras/ interacciones como las siguientes:

- enculturación + actitud positiva ante los blancos
- rol — - actitud positiva ante la lengua y
+ escolaridad cultura mapuches

+ enculturación - actitud positiva ante los blancos
+ rol — + actitud positiva ante la lengua y
- escolaridad cultura mapuches
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6.3.2.5.

Hay un hecho histórico que ha actuado como 
desencadenante de todo el proceso de pérdida cultural y 
lingüística (además/ obviamente/ de la necesidad de emplear 
el español en las relaciones interétnicas) y contra él, el 
pueblo mapuche ha elaborado las estrategias que han permitido 
un mayor o menor grado de conservación. Este hecho/ 
prolongado durante todo un siglo/ es la represión.

En un primer momento/habíamos analizado el proceso 
etnohistórico del área mapuche argentina señalando la 
conquista del desierto como hito fundamental de la dominación 
blanca. Es necesario completar ese punto de la exposición 
explicitando los modos que asumió - y asume - la dominación 
blanca en nuestro siglo. Los grupos indígenas sobrevivientes 
consiguieron permisos más o menos precarios de ocupación de 
tierras otorgados por el gobierno nacional. En esas tierras 
se instalaron y de a poco llegaron a tener buenos capitales 
en ganado. La mayoría de los abuelos - / padres - de nuestros 
informantes/ eran hombres ricos. Entre los años 1920 y 1940, 
se inició una nueva etapa del despojo que tuvo como agentes 
principales a los inmigrantes (siriolibaneses o "turcos", 
españoles, vascos), quienes usando toda clase de artimañas: 
la mentira, el vicio (introdujeron la bebida), el robo, se
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fueron quedando con los animales y los mejores campos/ a los 
que alambraron rápidamente y proveyeron de títulos de 
propiedad. Este proceso estuvo avalado por las autoridades 
(policía, ejército, gendarmería, jueces), que legalizaron el 
saqueo poniendo presos a quienes protestaban, castigándolos y 
haciendo desaparecer los documentos que avalaban sus 
derechos.

La represión se manifestó no sólo física sino
culturalmente. Se les prohibió a los mapuches hablar su

40lengua, en la escuela, en el trabajo y entre ellos.
Otro agente represivo, fundamental en estos momentos, es 

el que representan algunas iglesias evangélicas ( las 
pentecostales y otras ) que parten de una teología 
fundamentalista basada en el pecado, el terror, la cercanía 
del fin del mundo, la resignación ante la pobreza y el 
hambre, en pos de la vida eterna. Dichas iglesias, muchas de 
las cuales - según los datos obtenidos - penetran por Chile, 
están relacionadas, en general, con E.E.U.U., a través de los 
misioneros y del material que se utiliza (discos, libros, 
folletos, casettes, editados en Tejas, por ejemplo). La 
mayoría de las veces los pastores prohíben a sus feligreses 
participar del camaruco y fomentan la desunión entre vecinos 
y fami 1iares,apartando a sus seguidores, no sólo de aquellos 
que no son evangélicos, sino de los que concurren a otra
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iglesia. He comprobado/ además/ que "boicotean" la 
participación de los adultos en grupos de alfabetización/ por 
ejemplo/ que ellos no puedan controlar.

Por todo ello me parece importante avanzar sobre lo 
señalado r - la discriminación social como 
causa del proceso de pérdida de la lengua materna - y 
destacar especialmente la fuerza con que se manifiesta aún 
hoy la represión del indígena/ de su lengua y su cultura. El 
ultimo trabajo de campo me ha permitido comprobar hasta qué 
punto la represión sigue vigente ^y cómo los mapuches tienen 
conciencia de ellay en sus distintas modalidades/ desde la 
física hasta la moral (esta última verbalizada en amenazas/ 
órdenes/ prohibiciones).

Esa conciencia es el origen de la estrategia empleada 
para sobrevivir: autorrepresión ("mejor hablar como los 
otros", para evitar la persecusión y los castigos)/ negación 
de su identidad y su historia/ ocultamiento cuidadoso ante el 
blanco de su lengua y su cultura.
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6.4. Tipos de hablantes segOn grado de bilingüismo.

6.4.1. Monolingues mapuches.

No he conocido monolingues mapuches en las comunidades 
visitadas. Los informantes más confiables definen así a sus 
padres/ o a sus abuelos ("hablaban puro paisano")/ pero lo 
dan como un hecho histórico/ no actual.

Sin embargo/ no se descarta la posibilidad de que 
existan casos de ancianos monolingües mapuches/ en lugares 
más apartados (por ejemplo/ en el campo o en la Cordillera)/ 
con menor contacto con los blancos.

6.4.2. Monolingües españoles.

6.4.3. Bilingües.

6 .4.3.1. Coordinados.

Hablan y p i ensan  en l a s  dos  l en gu as  

Pueden p a s a r  con f a c i l i d a d  de una l engua  

c o n v e r s a c i o n e s .  En su d i s c u r s o  - s e a  é s t e  

e spa ño l  - se  producen i n t e r f e r e n c i a s  de l a  

e s  l a  razón que nos permite  r e a l i z a r  l a  a f  

comenzamos e s t a  c a r a c t e r i z a c i ó n .

ind i s t i n t a m e n t e .

a o t r a  en l a s

en mapuche o en

o t r a  l engua: é s a

irritación con que
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6.4.3.2. Subordinados:

a. Con el mapuche como lengua dominante.
Hablan más en mapuche que en español. Se sienten más

cómodos hablando "en paisano". Piensan en mapuche y traducen#
por lo cual su conversación en castellano revela un alto
grado de interferencias del mapuche. Se plantean problemas de
comprensión en la conversación con un blanco (por parte del
indígena y del blanco). Sobre interferencias del mapuche Cf. 
Golluscio 1983- 85.
b. Con el español como lengua dominante.

Dentro de este tipo de bilingües subordinados podemos 
diferenciar varios grupos:

. Los hablantes que pueden mantener una conversación 
sencilla en mapuche;

. Los que entienden pero contestan en español;

. Los que entienden saludos y órdenes cotidianas.

6.4.3.3. Terminales.

Incluyo en esta categoría a aquellos hablantes cuyo 
estadio de pérdida de la lengua es definido por los propios 
mapuches con expresiones como :"Se me traba la lengua"; 
"tiene la lengua corta"; "No le da la lengua". ¿ Qué 
significa que se les "traba la lengua"?
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Se trata del proceso inverso al de adquisición de una 
segunda lengua en un contexto de bilingüismo: estamos ante la 
pérdida de la lengua materna (el mapuche) ante una segunda 
lengua dominante (el español). Ya no se puede hablar de 
bilingüismo coordinado ni subordinado. Diebold 1961 define 
una tercera categoría/ que él llama "bilingüismo incipiente"/ 
que corresponde a un primer estadio en la adquisición de una 
segunda lengua.^

En el caso que nos ocupa/ debemos introducir también una 
tercera categoría/ el "bilingüismo terminal" que tendría un 
sentido inverso al de la descrita por Diebold/ ya que se 
trata aquí de caracterizar una etapa final en el proceso de 
pérdida de la lengua materna ante el avance de una segunda 
lengua dominante/ etapa que puede preceder a la extinción de 
la lengua materna.

Algunas características del habla de estos bilingües 
terminales sen las siguientes:
a. El vocabulario mapuche es cada vez más escaso: las 
palabras originales se van reemplazando por palabras 
españolas; permanecen especialmente aquellas que pertenecen a 
campos semánticos propios de su cultura (flora/ fauna/ 
religión/ comida/ música/ técnicas).
b. Han perdido el manejo de la morfología y de la sintaxis 
mapuche. Esto les impide armar frases; en ultima instancia/ 
hablar.
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La dificultad expuesta en último término es la que los
hablantes describen como "trabarse la lengua". Ya no conocen
las estructuras de la lengua materna# los mecanismos de

42productividad que les permitirían generar oraciones.
c. En cuanto al sistema fonológico/ es necesario continuar la
investigación. En una situación como la que se manifiesta en
la comunidad# se supone que se produciría una asimilación al
sistema fonológico del español. Sin embargo# se ha observado
la persistencia# en ese plano# de algunos rasgos

43característicos de la lengua materna.
d. El proceso de los préstamos presenta diferencias: se
incorporan los temas sin transformarlos de acuerdo con pautas 
estructurales de su lengua materna porque ya no manejan la 
morfología ni la sintaxis araucanas. Incorporan# en realidad# 
préstamos de dicha lengua al sistema lingüístico español# que 
es el que usan como sistema dominante (cf.6.2.2.).

Dentro de los hablantes terminales# se diferencian dos 
subcategorías# de acuerdo con la variable actitud: 
a. Potenciales.

Son aquellos hablantes que conocen algunas palabras# 
conservan "el oído" de la lengua y el recuerdo# aunque en 
este momento no posean competencia lingüística en mapuche. 
Tienen una actitud valorativa hacia la lengua y desean 
aprenderla.
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b. Finales.
Son aquellos hablantes que/ poseyendo las mismas 

condiciones que los bilingües potenciales/ se diferencian de 
éstos por tener una actitud desvalorizadora/ pesimista o de 
negación respecto de la lengua de sus mayores y - en 
consecuencia - po^ faltarles el interés de aprenderla.

6.5. Escalas de vigencia y uso de la lengua vernácula.

Los análisis precedentes nos revelan una serie amplia -
pero no infinita - de posibilidades en la vigencia y uso del

45araucano en el área considerada en la investigación.
46Proponemos el diseño de escalas de competencia lingüística 

y uso de esa lengua en los distintos niveles de organización 
social/ como una alternativa adecuada para dar cuenta de ésa 
complej idad.

En tal sentido, se tomarán en cuenta, como unidades 
teóricas de análisis, etnía, comunidad, familia e indivi dúo, 
cada una de ellas - de mayor a menor - englobando a la 
sucesiva, del siguiente modo:

etnia > comunidades y familias > individuos.
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A s i ,  por ejemplo/ en la Escala 1/ se ordenarán las 

comunidades estudiadas/ según su grado de conservación de

pautas lingüísticas y comunicativas como miembros de una 

unidad mayor que las engloba/ la etnía.

Escala 1, Comunidades mapuches de la Argentina consideradas en el 
presente estudio.

3  0
i_________________________ i_____________ i____________ i____________ i__________________i_____________ i____________________ _j
Chacayhuarruca - Cushamen - Ancatruz - Yuquiche - Anecon Gde. - Atraico - Crro.Bandera - Chaiful.

6 5 4 3-2 3-2 2-1 1-2 0

La posición que cada una de estas comunidades ocupa en la 

escala resulta/ sin lugar a dudas/ del interjuego de 

factores analizados en 6.3.

La cantidad y calidad de los hablantes y la vitalidad de 

la lengua en esos lugares (Sepulveda 1983) está relacionada 

con la modalidad que dicha interacción adopta en cada 

c o m u nidad.

Escala II.Familias mapuches dentro de una comunidad.

©
1 i i

©
i

familia 1 familia 2 familia 3 familia 4
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anteriormente/ tanto los que actuaron en el nivel individual 

como aquellos sociales e históricos. Es decir/ que la 

variación entre las familias/ como sucede entre comunidades 

o entre individuos/ no es casual no caprichosa/ sino que se 

puede predecir según el juego de factores presentes/ 

especialmente los que tienen que ver con el estatus social y 

cultural de cada familia/ la experiencia migratoria de sus 

miembros/ la presencia/ o no/ de ancianos o ,  como ya se 

dijo/ de miembros no indígenas.

Escala III: Los miembros de la familia mapuche.

hablante A hablante B hablante C hablante D

Se pueden redefinir en este contexto/ los conceptos de
„ . „ n 4 9"código elaborado" y codigo restringido. En el contexto

que nos interesa/ hablaremos de uso de un código elaborado

en el caso de aquellos bilingües coordinados o subordinados

(con predominio de mapuche (cf. 6.4. ), que manifiestan una

capacidad creativa especial en el uso de la lengua que' les

permite generar emisiones y textos nuevos. Por el contrario/

se hablará de código restringido en aquellos hablantes que

están perdiendo la capacidad productiva en araucano/^^por lo

tanto manifiestan un uso muy pobre de la lengua (c f . 6 .4 .3 .3 .)
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El ordenamiento de familias dentro de la comunidad - a 
este respecto - también responde a la cantidad y calidad de 
los hablantes y a la vitalidad de la lengua. Si tomamos la 
comunidad descrita en 6.2./ se advertirá/ al tiempo/ que no 
todas las familias son iguales/ que las hay más / o menos/ 
conservadoras y más/ o menos« competentes lingüísticamente.

Así/ definimos varias familias tipos:
Familia 1: Integrada por bilingües coordinados y
subordinados (con predominio de araucano).
Familia 2: Integrada por bilingües coordinados y subordinados
(con predominio de español).
Familia 3 : Integrada por coordinados subordinados (con
predominio de español) y hablantes potenciales o terminales. 
Familia 4 : Integrada por algún bilingüe subordinado (con
predominio de español)/ hablantes potenciales o terminales y

. . . .  ~monol ingues  e s p a ñ o l e s .

Per s u p u e s t o /  e s t o  es« bá s i cam en te /  un i n te n t o  de 

e sq u e m a t i z a r  l a  r e a l i d a d :  e l l a  e s  mucho más r i c a  y e x i s t e n

m ú l t i p l e s  combinac iones  en l a  composi c ión f a m i l i a r  

i n c l u i d a  l a  p r e s e n c i a  de p a r i e n t e s  no in d íg e n a s  Sin

embargo« l o  que s e  q u i e r e  e n f a t i z a r  con e s t a  p ro pu es t a  e s  l a  

e x i s t e n c i a  de f a m i l i a s  con d i s t i n t o s  g r a d o s  de competencia  

l i n g ü í s t i c a  y comunicat iva  en mapuche« como co nsecuenc i a  de 

l a  i n t e r r e l a c i ó n  de l o s  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  a n a l i z a d o s
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“Código normal" es el que maneja un hablante que puede 
comunicarse en la lengua vernácula/ "código nulo" es del 
monolingüe español de origen mapuche.
Hablante A: uso de código elaborado mapuche.
Hablante B: uso de código normal.
Hablante C: uso de código restringido.
Hablante D: uso de código nulo.

En muchos casos observados/ las diferencias entre los
miembros de una misma familia/ no se deben sólo a que
pertenezcan a distintas generaciones - entre un viejo que
maneje un "código elaborado" y un niño que manifieste un 
código nulo'/ por ejemplo. El proceso de enculturación 
comprenderá/ en las familias destacadas/ distintas 
"educaciones lingüisticas" acordes con las características 
personales y talentos de cada miembro de la familia y el rol 
familiar y comunitario que dicho individuo deba cumplir 
(cf.2.3. y 6.4.).

A continuación/ como ejemplo/ se presenta un cuadro conde 
se especifica el uso selectivo de una u otra lengua en la 
relación madre-hijo/ observado en una familia de caciques 
de Río Negro.
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madre

(Ayudante de la (No reside en 
madre para los comunidad.) 
cantos del 
camarucoO

(Residen en la (No reside en
comunidad: en la comunidad.)
general/contesta 
en español, pero 
"entiende todo".
Traduce al español 
los discursos del 
camaruco. Es el 
futuro cacique.)

(No se le 
exige el 
cumplimiento 
de un rol comu
nitario. )

En el caso de esta familia/ cuyas características 
especiales ya se han mencionado anteriormente (cf.n.9.)/ la 
selección de uso de una u otra lengua se da en función de 
los roles religiosos y comunitarios que la madre ha asignado 
a cada uno de sus hijos.

Así  también/  e s  d i s t i n t o  e l  t a y i l  que e l l a  ha impuesto a 

cada  uno de s u s  h i j o s :  mien t ra s  e l  que va a s e r  c ac ique  

t i e n e  e l  mismo t a y i l  de su madre/ l o s  demás t i en en  e l  de su 

p a d r e .

E s c a l a  IV: R e p e r t o r i o  l i n g ü í s t i c o  en e l  i n d iv i d u o .

©
i__________

araucano 4.
------------ !------------------------- 1—

araucano - español

©
i -------------------------- 1

---* español
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Aun en el plano individual/ el uso del mapuche o del 
español/ más allá de la competencia lingüistica real que el 
individuo posea en una u otra lengua/ responde/ en realidad/ 
a pautas de su competencia comunicativa/ es decir/ están 
relacionadas con necesidades reguladas socialmente por cada 
tipo de situación comunicativa. Este aspecto será analizado 
en el punto siguiente/ 6.6.

Para concluir/ se debe destacar que estos niveles 
manifiestan una dependencia en dirección única/ es decir:íi en 
la Escala 1/ la comunidad ocupa un lugar bajo/ las Escalas 
II y III reducirán sus posibilidades/ esto es, la posición 
que ocupe la comunidad en el primer nivel determinará la 
posibilidad de que existan/ o no/ las Escalas II y III/y los 
grados que presenten dichas escalas serán más bajos o más 
altos o se eliminarán. Lo mismo sucederá con los niveles más 
bajos entre sí.

6 .6. Estrategias verbales y comunicativas.

6.6.1. Competencia lingüistica y uso de la lengua.

Distingamos/ en el mapuche/ entre competencia 
lingüística y uso. El número de hablantes araucanos con 
competencia lingüística en su lengua materna es mucho más
numeroso que lo que revela su uso. En este sentido/ el uso
del español se extiende cada día más en las comunidades
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estudiadas/ hecho que es percibido por los mismos 
informantes, quienes lo explicitan: "El español está por 
delante".

Aun los hablantes bilingües coordinados y la mayoría de
los hablantes subordinados con predominio de mapuche,
hablan necesariamente en español la mayor parte del día. El
trabajo, la escuela, las relaciones comerciales
obligatorias, la incorporación de individuos no indígenas a
la familia, la atención de la salud, la conscripción, los
medios de comunicación (sobre todo la radio) son factores
ineludibles de relación interétnica que plantean el uso del
español como una necesidad. Esta situación se radicaliza en

52los casos de familias que emigran a centros poblados.
Para muchos hablantes la lengua materna no cumple más una 

función generalizada de comunicación. Para dicho fin, 
resulta muchas veces más útil el español.

Se ha ido gestando, entonces, un uso "marcado" (Gumperz
1970) de la lengua mapuche relacionado, en especial, con dos 
aspectos: el ámbito de uso, al que llamaremos "ceremonial"
en sentido amplio y la intención, vinculada con el mecanismo 
de señalamiento étnico (Plotnicov y Silverman 1970). En 
síntesis, se trata de la inclusión (el "nosotros") vs. la
exclusión ("ustedes"), relacionada con la contradicción 
básica ya tratada mapuche-vinka.
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El mapuche ha ido, como ya se dijo, estableciendo 
históricamente y transmitiendo a las generaciones jóvenes, 
estrategias de interacción comunicativa y verbal muy claras 
y definidas de acuerdo con los estereotipos que él ha creado 
con respecto a sí mismo como emisor/agente y al "otro" como 
Ínterlocutor/receptor.

Sus estrategias están pautadas socialmente y se repiten 
de manera asombrosamente homogénea entre comunidades e 
individuos que jamás han tenido contacto entre sí.

Se trata de mecanismos "en espejo": el emisor indígena 
sabe cuál tiene que ser su discurso y sus gestos explícitos 
según la imagen interna que tenga de su interlocutor, sea 
éste un blanco, otro indígena, un indígena más joven, un 
par, uno más viejo, o con diferencias de estatus social, 
etc., y las pautas que tiene internalizadas sobre las 
actitudes comunicativas que se deben asumir en cada 
situación.

6.6.2. Ambito "ceremonial" y señalamiento étnico.

Caracterizaré, a continuación, el ámbito especial de 
uso de la lengua mapuche, al que, como se adelantó, llamaré 
"ceremonial", en un sentido amplio:
a. Es la lengua privilegiada en el dominio religioso (en el 
camaruco, para orar o para referirse a temas religiosos).
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b- Es la lengua de los travín o "juntas”/ en las que no haya 
participación o presencia de individuos no indígenas.
c. Es la lengua seleccionada por dos hablantes mapuches con 
relación de amistad y mucha confianza para conversar (en 
cuanto surge la presencia de otra persona - sea ésta mapuche 
o no - que no sepa hablar "en paisano"/ se pasa 
inmediatamente al español).
d. Es la lengua que se usa para saludar a otro mapuche 
(especialmente en el camaruco)/ con una clara connotación de 
"pertenencia a la misma etnía" y de cohesión de grupo y, por 
lo tanto/ de exclusión del blanco/ a quien se saluda en 
español.
e. Es la que se usa preferentemente para conversar con un 
anciano.
f. Se usa en reuniones sociales donde se da un clima de 
alegría/ a veces asociado con la bebida.
g. Se usa con connotación afectiva/ muy cariñosa (vocativos/ 
apodos: cf. infra).
h. Es la que se usa para hablar sin que el blanco entienda.

En síntesis/ la selección de una u otra lengua connota un
mecanismo social evidente de exclusión vs. inclusión del 
otro participante en la interacción comunicativa.
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6.6.3. Estrategias en la interacción intraétnica.

6 .6 .3 .1 .  Yewewln y ayentuvln: dos relaciones sociales mapuches básicas y 
sus estrategias comunicativas correspondientes.

En 2.3. he descrito dos relaciones sociales mapuches: la
primera; yewewln (yewen "tener vergüenza" + - w(i) - "suf.reflexivo 
recíproco)/ fue definida por un hablante calificado como "relación de 
respeto"; la segunda/ ayentuwln (ayentun "divertirse"; - w(i) - "suf. 
reflexivo recíproco) como "relación de chacota".

Respecto de ambas relaciones observadas en el nivel 
familiar/ quiero destacar dos notas:
a .  Son básicas y paradigmáticas/ entendiendo por esto que 
constituyen el modelo que rige las relaciones sociales 
intraétnicas en general.
b . Estas relaciones sociales se identifican con las
estrategias 1ingüístico-comunicativas correspondientes/ es

p os/ Ue.decir/ entre dos personas cuya única relación social es 
yewewln (cf. 2.3. e infra)/ su estrategia verbal también 
será yewewln/ es decir/ no se podrán hacer chistes o 
intercambiar comentarios en pie de igualdad/ y el que porta 
un rol menor deberá callarse/ "dejar pasar"/ "no hacer 
frente" a la vez que recibirá del otro consejos ( n g í l a m ) /  

órdenes (dadas con tono fuerte y autoritario) o relatos (en 
general/ con fin didáctico y/o recreativo).
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6.6.3 . 2

A continuación se presenta un cuadro de las
relaciones de parentesco, su clasificación según el eje
simetría/asimetría, la relación social básica (yevevln o
ayentuwln) que rigen entre los miembros de la familia en
cada caso y los tipos de discurso posibles asociados con los 
parámetros anteriores.

R E L A C IO N  DE P A R E N T E S C O T IP O  R E L A C IO N  S O C IA L  B A S IC A /

E S T R A T E G IA  L IN G Ü IS T IC O -C O M U N IC A T IV A

hijo/a — > padre 
nieto/a —  ̂abuelo x
hermano/a menor;— ^hermano mayor 

o con rol destacado 
(adulto,joven o niño en general)

-- ^anciano en general)
abuelo — ^ nieta 
tío abuelo — > sobrina nieta 
tía abuela <— > sobrino nieto"j- 
cuñado/a > cuñado/a

asimétrica

asimétrica

simétrica

esposo <---^ esposa simétrica

suegra <— > yerno simétrica

yewewín

ayentuwln

yewewín (preferida) 
lif ayentuwln "chacota limpia" 

• » (permitida)
yewewín (tradicionalmente) 
ayentuwln (relación observada)

T IP O S  DE D IS C U R S O

54ngilam "consejo" 
Órdenes.
(también ngltram 
y epew)

ayekan "chiste"

padres, tío/a — > hijo/a, 
sobrino/a

(adultos en general --- ^ niños
en general)

asimétrica

adultos en general ̂ — apares (en 
edad,sexo, posición) 

(dueño de casa —̂ ^(visita
indígena:) <

simétrica 

„simétrica
y

—asimétrica

ayentuwln (en ocasiones;
siempre cariñosa)

ayentuwln

ayentuwln

yewewín

ngltram "historias"
’ epew "cuento"
'ayekan "chiste" 
discurso descriptivo

—  Ilkantun "canto profane 
ñgltramkan "conversa ci<

—  pentuklwln "conversaciói 
de alto nivel de etiqueta"
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6 .6.3.3. Un ejemplo de ayentuvln "relación de chacota11.

El tipo de relación posible - ya sea yevevln o 
ayentuvln está regulado socialmente y determina/ como 
dijimos/ la estrategia verbal y comunicativa adoptada por 
los participantes de una situación dada/ como se puede 
observar en el fragmento de la conversación o ngltrarokan 

que se transcribe a continuación/ entre un anciano y su 
sobrina nieta.

ka pichijngitramaiyu
klme kimpay
chumechi travlken
tlfachi ta mi kompañ ta mi miavlel
eymi ta nelmi ta wentru
doy klmeafiy
nele ta deya

inche ta vaskaltupaafln 
inche paseatumeafeiyu 
velu fevla pepan
fey ta doy fltaafly ta ñi rakidoam
pero kintuaymi ka
nelu ta 1 atingen
feymu vaskaltoan ka
na klme vaskaltoan pi
fltangey ta Ana pingeli
ta klpan ka

Vamos a conversar otro poco.
Vino a saber bien 
ccxno se junta.
este su compañero que anda traendo.(dial.) 
Si usted tiene marido/ 
sería mejor.
Si tiene hermana (el esposo de la 
nieta)
yo le iba a venir a hacer el amor.
Yo la iba a ir a visitar (a usted) 
pero ahora la vengo a encontrar, 

pivke Se me iba a agrandar el corazón.
Pero busque marido 
que tenga una hermana 
para que le haga el amor/
Para que le haga el amor muy bien.
Si me dicen que se casó la A., 
voy a venir.
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vaskaltupaalu inche kipan Para hacer el amor yo quiero 
venir para conocer mi 
cuñado; como se llama.

kinpan ta ñi ngillan 
ney pingen

(A.. no contesta y en cuanto puede, se va).

El comentario posterior del anciano fue: "A. no entendió, por
eso disparó". Yo creo, en cambio, que A. (una adolescente
aparentemente pueblera y de las que "no sabe nada de la
lengua"), entendió demasiado bien la connotación sexual marcada en
la manifestación lingüística de lo que el anciano definió como una relación
de ayentuwin que se puede dar entre abuelo y nieta (jcelacicrarh ocn la elusión 
del incesto?)
6 .6.3.4. Conductas lingüística/comunicativas, según el sexo y la edad.

a) Según el sexo:

La norma básica que rige las relaciones sociolingüísticas 
mapuches dice: "Hombres con hombres, mujeres con mujeres".
En general, no está bien visto que una visita del sexo 
femenino entable una conversación extensa con el dueño de 
casa. El comportamiento esperado es, según palabras de una 
anciana mapuche: "Cuando lleg? a mi casa (le decía a un 
visitante) usted tiene que hablar con mi marido, y su mujer 
conmigo".

Sin embargo, no existe para la mujer una prohibición de 
hablar: participa en conversaciones, durante las comidas, en
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los trawin o "juntas" comunitarios/ en las que puede# 
incluso# expresar sus opiniones. Se trata# más bien# de una 
regla de urbanidad la que rige esos comportamientos 
separados por sexo# que se refleja también en la 
distribución más habitual de los individuos en el espacio 
comunitario de la casa (la cocina). En general# las mujeres 
se sientan juntas# por su lado, y los hombres por el suyo.

b) Según la edad.

Aunque las restricciones en cuanto al sexo parecen más 
pautadas# la edad es una variable a tener en cuenta:
- Los niños quedan excluidos# en general# de las 

conversaciones y de otros intercambios sociales# como# por 
ejemplo# tomar mate;

- los jóvenes entran en el contexto comunicativo a partir de
su inserción en el mundo del trabajo# pero en los primeros 
años su función es más bien pasiva: escuchar a los
mayores.

6 .6.3.5. Otras estrategias verbales y comunicativas en la relación 
intraétnica.
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a. La "media lengua" o motrln kewln.

Motrln kevin (literalmente "lengua corta") es el nombre 
con el que se designa a la "media lengua" de los niños y a 
la que usa el adulto - con finalidad afectiva - al hablar 
con ellos.

No solo se revela con frecuencia el uso de esta modalidad 
en la selección de algunas palabras y de algunos rasgos fonológicos deter- 
rrinacbs, asno un rreycr uso de africadas (ch y _t£) , -fotim (hijo varón 
para el hombre)/ se hace fochlm - sino que todo el discurso 
está saturado de sonidos "chicheantes".

b. El apodo:expresión lingüística de un vínculo afectivo.

Una costumbre extendida entre los araucanos consiste en 
la imposición de apodos en lengua mapuche a los niños. En 
general/ son los abuelos o los tíos - pocas veces los padres 
- quienes los eligen y su uso tiene connotación afectiva. A 
veces hacen referencia al hecho mismo de tratarse de un niño 
pequeño - por ejemplo Pitilo (relacionado con pichinJpi'ti 
"chico") - pero en su mayoría se basan en similitudes o 
asociaciones de algún tipo con animales o partes de ellos 
(Nuco "lechuza"/ Lonko mara "cabeza de liebre") y tiene 
matices cómicos.
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Este uso se extiende del campo de la familia al de la 
amistad. En muchos casos el intercambiar apodos - incluso el 
mismo apodo recíprocamente - es muestra de confianza y 
afecto.

Esta pauta cultural - quizá relacionada con la manera en 
que antiguamente se elegían los nombres cuando un niño nacía 
- se conserva también entre los mapuches que han emigrado a 
centros poblados, con extensión, incluso, al español: he 
oído, por ejemplo, llamar a un paisano de Bariloche "Maní 
parado" y a otro "Cabeza pelada", aludiendo este último a su 
condición de mestizo (los indígenas, en general, no pierden 
el pelo) .

6.6.4. Estrategias verbales y comunicativas en la relación 
interétnica.

No se da ni ayentuvln ni yevevin: ambas relaciones 
tratadas, tanto la "de chacota" como la "de respeto" son 
excluyentemente intraétnicas.

Aun el respeto con que se puede tratar a un blanco 
reconocido tiene una connotación distinta cue la relación de 
yevewín con un anciano mapuche. Más que de respeto, en el 
caso del blanco, hay que hablar de una práctica rigurosa de 
las reglas de etiqueta mapuches.
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Como este tema se viene desarrollando desde el principio 
del capítulo/ en este apartado propongo una esquematización 
de las distintas estrategias observadas en la relación 
interpersonal con el blanco/ de acuerdo con la imagen que el 
mapuche tiene de sí mismo y del blanco interlocutor.

+
NO COMPROMISO COMPROMISO

Ó ^1 ^2 Ni ^4  ̂ 5 ^rechazo distancia ( negociación ¡ aceptación aceptación
explícito /  manifiesta real

pedido intercambio

Mientras el "rechazo explícito" se caracteriza por la 
imposibilidad de establecer la situación comunicativa: no se 
puede generar ningún tipo de diálogo/ la relación de 
"distancia" - quizá la más habitual - se basa en los 
silencios/ los rodeos/ una actitud de recelo permanente^, la 
cautela/ una desconfianza básica y todo esto acompañado de 
estrictas reglas de cortesía mapuches.

Los mapuches manejan muy bien la "negociación"/ estrategia 
ya tratada en el nivel etnohistórico; y la "aceptación 
manifiesta", relacionada con una estrategia mencionada 
durante el desarrollo del trabajo: la "mimetización". Se
aceptan y valoran en el nivel manifiesto los modelos y
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pautas culturales y lingüísticas de los blancos y se niegan 
los propios (cf.

Por último/ la "aceptación real" puede tener dos signos: 
uno/el compromiso con el blanco en detrimento de su propia 
pertenencia a la etnía (hemos conocido muy pocos casos donde 
se dé esto realmente); otro, la relación de confianza y 
afecto con un blanco lentamente gestada a partir de su paso 
por todas las etapas comunicativas anteriores. (También en 
este sentido hemos registrado escasos ejemplos).

En síntesis, las estrategias verbales y comunicativas en 
la relación interétnica se plantean, en general, dentro de 
las distintas modalidades que adopta el "No compromiso con 
el blanco".
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NOTAS

1. Citado en Turner 1986/ no he podido acceder a la obra de Bajtin de la 
cual se tomo esa cita (Bajtin 1981); sin embargo/ me pareció 
relevante comenzar el tratamiento del bilingüismo mapuche-español con 
esos conceptos. (Bajtin 1981: The dialogic imagination. Michael Holquist 
(ed.̂ ) Austin: LJniv. of Texas Press).

2. Cf. Informe del Proyecto de Investigaciones Nro. 12/ presentado a la 
Secretarla de Investigaciones de la Universidad Nacional del Comahue.

3. Cf. WeimeLch 1953; Diebold 1961; Fishman 1955/1972.

4. Las primeras "sospechas metodológicas" surgieron en el transcurso de 
un plan de alfabetización de adultos que se desarrolló en Bariloche 
con empleados municipales de esa ciudad/ provenientes de distintos 
puntos de la "línea sur" de Río Negro. El testimonio de varios 
alfabetizadores/ entre los cuales me incluyo/ fue coincidente:en un 
primer momento/ cuando se quiso recabar información directa de los 
alfabetizandos sobre su identidad como indígenas y sobre su 
competencia lingüística en mapuche - preguntas que/ por otro lado/ 
repetimos casi textualmente a lo largo del área en estudio/ con 
idénticos resultados - las respuestas recogidas fueron desde el 
silencio/ pasando por los rodeos/ hasta la negativa explícita ("No/ 
los abuelos sabían"; "Mi mamá ya no me enseñó"; "Me olvidé' todo"; 
"poco entiendo"; "Algunas palabras sueltas, pero no puedo conversar"; 
"Eso era antes"; "Se perdió todo"). La situación cambió más adelante, 
a medida que se hizo clara nuestra valoración de la lengua y la 
cultura mapuche, y se fue gestando una relación de confianza. Hubo, 
además, varios detonantes que aceleraron el cambio: la proyección de 
una película sobre los "Ngillatunes de Neuquén"; el tratamiento de la
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llamada conquista del desierto en las clases de historia; la 
presencia de un mapuche chileno/ líder barrial y orgulloso de su 
etnía. Todo eso hizo que lentamente se pasara a un tercer momento/ 
caracterizado por las "sopladas" en mapuche entre los alumnos/ los 
chistes y apodos "en paisano"; los diálogos en la lengua/ con un 
tercer alumno oficiando de "lenguaraz" ante los maestros/ la 
invitación de uno de ellos a su casa y los Ilkantun (cf.7.5.) que nos 
ofreció ; el intercambio de "tablas de multiplicar" occidentales por 
el método indígena de multiplicación.

5. Sobre la metodología utilizada/ propia de los estudios etnográficos/ 
cf.1.4.1.

6 . Los conceptos de "esfera pública" y "esfera privada" de Goffman (1971 
y otros trabajos)/ adquieren en este caso una connotación especial ya 
que/ aunque existe un orden público y uno privado intraétnico/ es 
decir/ que regula la interacción social dentro de la comunidad/ en 
este contexto nos interesa oponer una "esfera pública" interétnica a 
una "esfera privada" de carácter intraétnico.

7. Cf. la aplicación estricta de reglas de cortesía o etiqueta en 
Briones 1986.

8 . Cf. el surgimiento del "lenguaraz" como rol social y especialmente 
político-militar.

9. Chacayhuarruca y Chenqueniyeo son los dos parajes más importantes de 
esta reserva/ a la que dan nombre.
El cacique principal en la historia de la comunidad fue Juan Cañumil/ 
hermano de Francisco/ cuya hija Lucerinda es la actual caciquesa. Los 
Cañumil llegaron a la zona después de la derrota en la guerra contra 
los blancos (Francisco todavía tenía heridas) y allí se instalaron.
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Francisco trabajaba como tropero; su empleador era un hombre rico de 
apellido Sunsuneguy y a su lado pudo hacerse de animales. Cuando su 
patrón le dio esas tierras para que pastaran/ su hermano Juan agrupó 
a algunas familias indígenas y formó la tribu.
El verdadero nombre de Francisco Cañumil era Kallflnglr, ya que él, 
en realidad, había sido adoptado por los Cañumil. Los nombres de sus 
hermanos de sangre son; Aníngir, Millangir (una mujer) y Kallflray
(nombre de la hermana que vivió siempre con ellos). Por eso, mientras 
el canto sagrado familiar cf.7.5.4.9. ) de los Cañumil es el milla 
tayil ("Canto del oro"), el de Francisco es el ngirl tayil ("Canto 
del zorro"), ambos relacionados con la última parte de los apellidos; 
mil, apócope de milla "oro"; ngír apócope de ngíri "zorro".
A la muerte de Juan, quedó Francisco como cacique; le sucedió en el 
cargo uno de sus hijos varones y, años después de morir éste, su hija 
mujer Lucerinda (por propia decisión, inducida por un sueño) asumió 
el rol de cacique.
Fue ésta quien, después de muchos años de reclamaciones, logró 
obtener, por fin, el título de propiedad comunitaria de la reserva, 
ya que desde 1920 gozaban solamente de un permiso precario de 
ocupación de las tierras.
No obstante la resistencia a que se los llame "mapuches" manifestada 
por la caciquesa y uno de sus hijos, es interesante hacer notar que 
los Quiñanao (patrilinaje del marido de aquélla) provienen de Chile.
La familia Cañumil - informante clave de nuestra investigación - se 
distingue por el elevado grado de conciencia que revelan sus miembros 
en cuanto a los siguientes aspectos: a) problemática indígena 
(histórica y actual); b) nacesidad de sobrevivir y modos eficientes 
de lograrlo; c) roles comunitarios y familiares que sus miembros 
deben asumir; d) como consecuencia de lo anterior, conciencia de los 
agentes enculturadores en cuanto a su responsabilidad en la 
transmisión de dichos roles.
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La característica fundamental/ con la cual se relacionan todas las 
demás mencionadas/ es el liderazgo que ejerce - tanto a nivel 
familiar como comunitario - una mujer que pertenece a la categoría de 
los "distintosH (cf. 2.3.2.2.)/ Lucerinda Cañumil/ y las
consecuencias que su presencia trae en la organización familiar y 
social.
El marido/ perteneciente a un linaje menos importante/ ocupa un lugar 
secundario tanto en la familia - especialmente en lo económico/ ya 
que su rol se reduce a "cuidar los animales de los Cañumil" - como en 
la comunidad/ donde acepta totalmente el cacicazgo de su mujer 
(cf. 2.3.2.2.).

10. Pude ver solamente un canal de riego/ construido en épocas de 
Francisco Cañumil; en este momento no se puede aprovechar porque las 
ultimas crecientes lo han inutilizado.

11. Colonia Cushamen es reserva indígena desde alrededor de 1900. La 
familia Nahuelquir/ la más importante de la zona/ estaba constituida 
por varios hermanos: Fidel/ Agustín/ Rafael/ Miguel Ñamkuche.
El principal líder que tuvo la comunidad fue este último/ quien 
consiguió la tierra. El le decía a su gente: "Cuando yo muera van a 
quedar abandonados". Y así fue. Nunca más surgió una figura con su 
carisma/ respetado por paisanos y por blancos. Estaba casado con 
Manuela Casimiro (huilliche/ es decir/ tehuelcne).
Juan Meli y su hermana Mercedes Burgos/ por su parte/ llegaron a 
Cushamen/ donde ya vivían los Nahuelquir después de la guerra con 
los blancos/ alrededor de 1890/ y allí se instalaron. Juan Meli venía 
de Conesa y había sido muy amigo de Calfucurá. En Cushamen se casó 
con Amalia Nahuelquir/ hija de Fidel. Sus hijos fueron Modesto/ 
Andrés/ Adolfo (mi informante principal)/ Florentino/ Mario/ Ana/ 
Manuel.Mercedes Burgos/ por su parte se casó con Pascual/ otro hijo
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de Fidel/ y son los padres de Julia Nahuelquit* esposa de Adolfo 
Meli.
V icen te/ o t r o  h i jo  de F id e l/  e s  actualm ente e l  c a b e c i l l a  d e l camaruco 

pero/ como ya e s  muy an cian o/ lo  acompañan su s  so b r in o s  en c a l id a d  de 

ay u d an te s .

También viven otras familias/ por ejemplo los Curilem (mapuches 
chilenos) y los Cañiü/ a quienes el cacique Miguel Ñamkuche les dio 
permiso para levantar su casa.

12. La historia de la Agrupación Ancatruz se remonta a los últimos 
tiempos de la conquista del desierto. Vicente Epullán/ verdadero 
líder histórico de la comunidad/ solía contar a sus sobrinos 
(nuestros informantes directos) que cuando los mapuches ya estaban 
cansados de huir - con los viejos/ las mujeres y los niños él 
mismo decidió "ir a presentarse" (es decir/ a rendirse) al fuerte de 
los blancos. Así lo hizo/ y ello le valió la maldición de una anciana 
de su tribu. Es posible/ no obstante/ que ésa fuera la única forma de 
sobrevivir.
El segundo paso fue conseguir que el gobierno les otorgara una 
fracción de tierra para establecerse. Vicente Epullán actuó en dos 
frentes: 1) Pidió a Namuncurá (de San Ignacio/ Neuquén) que
intercediera por ellos ante el gobierno nacional; 2) pidió a su primo 
Diego Ancatruz (abuelo de Francisco/ el actual cacique) que aceptara 
ser cacique de la agrupación. Esa elección se hizo con un fundamento 
practico: el hombre propuesto tenía que ser la persona mejor vista 
por los blancos, y Diego había llegado a tener grado en el ejército 
argentino.
Al p r in c ip io /  A ncatruz no q u iso  a c e p ta r  por su  extrem ada pobreza y 

su s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  hacer d is c u r s o s .  E pu llán  le  a segu ró  e l  re sp a ld o  

c o n stan te  que é l  l e  b r in d a r ía  p ara  e l  desen volv im ien to  de su s  

fu n c io n e s.
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Esa división de roles está vigente todavía en la agrupación: mientras 
los Ancatruz ejercen el cacicazgo/ los Epullán son las autoridades 
intelectuales/ los lenguaraces (hacen los discursos del cacique), los 
secretarios o tesoreros de la agrupación.
Están claros los roles que corresponden a cada patrilinaje: a pesar 
de su mayor prestigio, ningún Epullán ha pretendido ocupar el rol de 
cacique; por el contrario, recibieron de su tío Vicente el mandato de 
respetar siempre la autoridad formal de los Ancatruz y de apoyarla.
A principios de siglo, los líderes de la comunidad propusieron al 
gobierno nacional la instalación de una escuela en la agrupación. Los 
indígenas se encargaron de la construcción de la misma y el gobierno 
les envió un maestro. La escuela comenzó a funcionar en 1907; todos 
los ancianos que hemos conocido aprendieron a leer y a escribir allí. 
Debido a esa circunstancia, ésta es la reserva que cuenta con un 
porcentaje mayor de ancianos alfabetizados.

13. El primero en ocupar estas tierras fue Vicente Nahuelfir. Su hijo 
(padre de Luis Santos), quien ya había perdido el apellido Nahuelfir 
(con respecto a este despojo cultural, cf. Golluscio 1982), recibió 
un día la visita de los "milicos", quienes le anunciaron que debía

ii

i r s e  de su  t i e r r a  porque había s id o  comprado por un t a l  G arc ía  

C respo."M i p adre  tem blaba an te  lo s  m i l ic o s " .  Les d i je r o n  que podían 

i r s e  a L ip i t r e n .  Y ah í se  fueron , "con lo s  h i jo s  y to d a s  su s  

c o s i t a s " .

En L ip i t r e n  (o t r a  re se rv a  in d íg e n a ), por su p u e sto , l e s  h ic ie ro n  

lu g a r .  Pero d esp u és v o lv ieron  a Yuquiche, a l  te rre n o  que l e s  habían 

d e jad o  lo s  e s t a n c ie r o s .  Y desde e se  momento comenzó l a  lu ch a de L u is  

S a n to s , qu ien  d ic e :  "Me h ice  te r r a te n ie n te  p ara  que no me saca ran  

m ás".

A sí, d esp u és de v e in te  años de lu ch a , co n sig u ie ro n  lo s  t í t u l o s  

in d iv id u a le s  de p ro p ied ad .
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14. En Río Negro existe una clara oposición entre dos áreas: el Valle del 
Río Negro (en el norte de la provincia) y la "línea sur", que abarca 
todas las poblaciones que se extienden a lo largo del ramal del 
ferrocarril Roca que une Patagones con S.C. de Bar i loche y del ramal 
secundario - de trocha angosta - que se inicia en Ing. Jacobacci y va 
hasta Esquel (Chubut).
No se trata/ en realidad/ de un constraste geográfico entre regiones/ 
sino económico.
La existencia de riego artificial en el Valle y su explotación 
económica intensiva/ lo han convertido en la región privilegiada de 
la provincia. Es la zona rica/ la que proporciona más dinero a la 
provincia y, por lo tanto/ aquella en la que se invierte más.
En contraposición con esa área de producción/ de comercialización/ de 
radicación de industrias/ con los mejores caminos y servicios/ la 
‘línea sur - aquella en la que vive la mayor cantidad de población 
rural y, especialmente/ la de origen indígena - se ha mantenido hasta 
ahora en un nivel acentuado de atraso y pobreza.

15. "Delegado" es el nombre que recibe la autoridad de una agrupación 
cuando ha sido designado/ o confirmado/ por el gobierno (nacional o 
provincial).

16. El núcleo original de pobladores lo constituyó la familia Prafil/
quienes se asentaron en la zona a principios del siglo XX/
provenientes de Neuquén/ encabezados por Juan Sargento Prafil. Sus 
padres habían nacido en Chile.
La figura familiar más destacada/ especialmente por su defensa de las 
tierras/ fue Paulino Prafil/ hijo de Juan Sargento/ a quien mandaron 
matar los estancieros de alrededor para poder avanzar sobre los
campos de la reserva. La misma noche del asesinato alambraron los
campos. A su muerte/ quedó como cacique su hermano Gervasio/ a quien
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tuve el privilegio de conocer en el camaruco de 1974/ ya muy anciano 
y ciego.
El fue quien me relató la historia del despojo: "¿No es triste/ 
señorita/ ver el alambre a veinte metros de mi casa?".
Gervasio falleció en el invierno siguiente y quedó como cacique su 
sobrino Faqui Prafil/ hijo de Paulino/ uno de mis informantes 
principales: cabecilla del camaruco/ hablante excelente/ orador
destacado/ capaz de improvisar cantos/ tocar la trutruka (instrumento 
de viento semejante al erke)/ contar chistes. Falleció en 1984 de 
hidatidosis.
Su muerte ha sido muy sentida por su familia/ quienes todavía no 
encuentran consuelo. Su hermano Sargento/ también anciano y enfermo/ 
asumió el cacicazgo y tomó la decisión de hacer el camaruco a pesar 
de la pena enorme que los invade - pena que pudo percibirse a lo 
largo de toda la ceremonia -.

17. Se trata de una reserva otorgada a la familia Colinamún/ quienes se 
establecieron en la zona hace cien años aproximadamente. Llegaron 
allí perseguidos por los blancos.
Hasta hace cinco años el cacique era el anciano Federico Zabala 
Colinamún/ quien en 1978 - año en que lo visité y trabajé con él - 
tenía 74 años.
Ahora ha asumido el cacicazgo un pariente suyo de apellido Colicheo. 
Han sufrido grandes despojos de la tierra originaria de la reserva. 
Los jóvenes dicen que aunque ahora les dieran el título de propiedad 
de lo que queda/ esc ya no serviría de nada.
V ario s de lo s  p ob lad o re s forman p a r te  de la  C o op erativa  Ganadera 

Indígena de In g . Ja c o b a c c i.

18. Los Collueque fueron despojados de gran parte de sus tierras/ que 
habían sido otorgadas en reserva/ por los blancos que se convirtieron 
en estancieros.
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El cacique actual/ Domingo Collueque/ vive y trabaja en Bariloche - 
es ordenanza del Centro Atómico - y se encarga de gestionar ante las 
autoridades los reclamos de los miembros de su reserva. Su padre lo 
envió a dicha ciudad desde muy joven para que se educara y pudiera 
defenderlos.
A pesar de no vivir en su comunidad/ mantiene contacto permanente con 
ella/ sobre todo a través de su sobrino José, el cual vive en 
Jacobacci y está muy relacionado con Cerro Bandera.
Es necesario mencionar el cambio producido en Domingo a partir de la 
formación del Centro Mapuche de Bariloche/ cuyos miembros lo 
eligieron presidente. Hombre callado y aparentemente sumiso/ ha 
tomado cada vez más responsabilidad en la lucha y se ha abocado a 
reaprender mapuche para poder hablar "con sus hermanos" en su propia 
lengua.

19. A pesar de que actualmente no hay cabecilla/ segün los datos 
obtenidos/ lo ha habido. Entre las familias más importantes del lugar 
se encuentran los Casiano/ cuyo abuelo Juan fue el primero que llegó 
al paraje/ proveniente de Chile. Sus hijos se emparentaron con la 
familia Lefiñir/ que venían de Chacayhuarruca. Otras familias 
antiguas del lugar son los Collío/ los Levío/ los Nenuqueo.
Parece que hace mucho tiempo se hacía camaruco. Los informantes que 
conocí (adultos mayores de 40 años) nunca lo presenciaron.
Guillermo Casiano/ primo de Juan/ conocido también fuera de la 
reserva como la persona que más luchó por las tierras/ era un hombre 
rico.
A su muerte/ unos mercachifles de la zona, convertidos en 
estancieros/ convencieron a los hijos - valiéndose de la bebida y 
otros procedimientos "poco legales"— de que les malvendieran la 
tierra.
Un dato que confirma el estado de desvalimiento y abandono en que se 
encuentra Chai ful es el hecho de que durante años no han contado con 
escuela alguna. Recién ahora el gobierno ha encarado la construcción
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de un local nuevo para que funcione allí.

20. Cf. n.12. sobre la elección de Diego Ancatruz como cacique.

21. El concepto mapuche de "envidia" (itrir), está íntimamente 
relacionado con la oposición bien-mal, presente en todos los aspectos 
de la vida y de la cosmovisión de los araucanos.
Todas las historias que hemos registrado sobre la envidia y sus 
consecuencias presentan los sigueintes componentes: 1) la persona que 
siente envidia, el "agente" de la envidia (itrirfe) al que muchas 
veces se equipara con el (o la ) kallku "brujo", quien puede ser un 
vecino o una persona muy allegada a la víctima; 2) el "mal" (daño) 
que causa: en general, una enfermedad, síntomas físicos y hasta la 
muerte; 3) el procedimiento que utilizó dicha persona para causar el 
mal; 4) el procedimiento para curar a la "víctima"; 5) el temor, 
presente en todas las relaciones humanas que se establecen, ya que 
cualquier persona puede ser ítrlrfe (sobre todo el temor de que 
"agarre a los hijos").
Cuando estábamos hablando de este tema, Adolfo Meli me preguntó si, 
en general, yo sentía envidia. Como le respondí negativamente, su 
conclusión fue: "Entonces usted es una buena mujer, tiene buen
corazón", (llf pívke, kímey ñl plvke) como contrapuesto a pod plvke 
"corazón sucio", vedake che "gente mala".

22. Un caso digno de mención en este sentido, es el del Padre Francisco 
Calendino, de Zapala (Neuquén).

23. En este cuadro, los hablantes están ordenados en grupos que van de 
mayor a menor según su competencia lingüística en mapuche; dentro de 
cada grupo las mujeres figuran en primer término.
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24. Aparte de que el trabajo de campo no se basó en encuestas/ son los 
mismos indígenas/ muchas veces, quienes no conocen su edad con 
exactitud. Ello ocurre especialmente entre los más ancianos. En tales 
casos se colocó en el cuadro la edad aproximada.

25. No coincide en todos los casos con el lugar de nacimiento. En el caso 
de los hablantes mas jóvenes/ sobre todo/ el lugar de origen es la 
comunidad de sus padres o abuelos. Esta situación se explicita en el 
cuadro del modo siguiente:
"Cushamen.N. en Bs.As."/ por ejemplo; y, si el lugar de origen es 
desconocido: "dése.N.en..."
Respecto de algunos lugares/ es necesario recordar que: 1)
Chacayhuarruca y Chenqueniyeo son parajes de la misma reserva/ por lo 
que los desplazamientos de uno a otro no significan migración/ y 2) 
lo mismo sucede en el caso de Yuncón/ Piedra Pintada/ Zaina Yegua y 
Sañicó/ todos parajes de la Agrupación Ancatruz.
Esta variable/ lo mismo que las dos siguientes/ son fundamentales 
para poder distinguir a continuación en qué situación se encuentra 
cada hablante respecto de su comunidad de origen.

26. Figuran en esta columna el lugar actual de residencia cuando difiere 
ael lugar de origen y/cuando se los conoce/ los puntos intermedios de 
migración. Si no ha habido migración/ el casillero correspondiente 
queda vació; si no se conoce el dato/ aparecerá "dése."
La palabra "temo(oraria)" indica el tipo de migración de aquellos 
hablantes cuyo trabajo supone desplazamientos más o menos amplios/ 
muchas veces por toda la zona. Es el caso de los hombres que trabajan 
como peones de estancia en estancia:como integrantes/ por ejemplo/ de 
la cuadrilla que acompaña a la máquina de esquilar a lo largo de toda 
la línea sur; el caso de los troperos que transportan ganado; de 
los que trabajan como empleados de línea en el ferrocarril; el de los 
obreros que trabajan en empresas que construyen caminos. Entre las

470



mujeres el trabajo temporario se da en el rubro del servicio 
domestico.

27. El hecho de que algunos hablantes tengan dos lugares de residencia se 
debe a uno o más de los siguientes factores: 1) trabajo: personas que 
crían a sus animales en el campo y viven allí durante el invierno/ en 
tanto que en verano se establecen en algün centro poblado para 
encargarse de comercializar la lana ineducación: familias que emigran 
durante el invierno para que los hijos vayan a la escuela; 3) salud o 
mayor comodidad: personas que emigran en invierno a un centro poblado 
para evitar la nieve y el frío intensos.
Cuando en el casillero correspondiente aparece "sin residencia fija"/ 
se trata de algún hablante cuyo trabajo supone migración temporaria y 
que/ además/ no conserva casa en su comunidad.

28. Las posibilidades encontradas son las siguientes: "reside" y, entre
los que no residen/ por lo menos cuatro tipos de relación: a) "no 
tiene (relación)"; b) "(relación) escasa"; por vías indirectas/ por 
intermediarios; c)"(relación) esporádica": cartas/ visitas; d)
"(relación) permanente": repetidas visitas/ asistencia al camaruco.
En el caso de Valeriana de Prafil/ viuda del cacique de Anecón 
Grande/ la relación permanente se refiere a la comunidad de origen de 
su marido y no a la propia/ ya que a partir de su matrimonio se cortó 
la relación con su familia de origen. Este hecho es habitual entre 
los mapuches y en este caso/ además/ se vio favorecido por la mayor 
jerarquía social de la familia Prafil.

29. Distinguiremos aquí entre "Etnía de los padres" y "Relación con 
agente enculturador". En la primera columna se diferencian "(padre y 
madre) indígenas"; "Padre/ madre o abuelos blancos" (en este último 
caso aparecerá/ por ejemplo, "padre blanco").
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En la segunda (cf.5.4.1.)/ se distinguen los siguientes tipos:
"(relación)dése(onocida)"; "ninguna(relación)";""(relación)regular":
no vive (o vivió) con él, pero lo frecuenta (o frecuentó); 
"(relación) estrecha": vive (o vivió) con él, fue criado por el 
agente enculturador mas influyente, por ejemplo, el abuelo.

30. Dentro de este ítem se distingue entre "Rol social" y "Rol 
religioso". El primer grupo abarca las siguientes posibilidades: 
"cacique"; "2do. jefe"; "flia.cacique": miembro de la familia del 
cacique - hijo, esposa, nieto -; "m(iembro) dest(acado socialmente): 
capitanejo, secretario, de abolengo; "m(iembro) común"; "m(iembro) 
distinto": sobre este rol cf. ,2.3.; "yuyera": la que sabe curar 
con hierbas; "partera"; "no es miembro"; "des(onociao)".
La existencia de roles como "secretario" y "tesorero" se deriva, como 
es obvio, del contacto con la sociedad blanca y se registró en una 
sola de las comunidades relevadas.
Respecto de la segunda columna, se diferencian los siguientes roles, 
todos referidos al camaruco (cf.4.2.2.I.): "cabecilla";
"co-cabecilla"; "ayudante"; "(la mujer que)dirige tayil (y 
rogativas)"; "(la que)canta tayil"; "anciano": cumple funciones de 
consulta,ocupa un sitio central en el ngellipun o rogativa; 
"lenguaraz": hace los discursos al cacique; "contesta discurso
(final)"; "asume rol de)autoridad": cf. 4.2.2.1.3.; "piwichen": cf. 
cap.7.n.11 ; "bailarín (del lonkomeo)"; "jefe de la cuadrilla de 
bailarines (bailarín-jefe cuadrilla)"; "participante común"; 
"participante com(ún-asiste)espor(ádicamente)"; "no participa"; "no 
participa (por ser)eveng(élico)"; "dése(onocido)".
Dentro de la discriminación de roles religiosos, se destacan, por sus 
particularidades, dos individuos: Gerardo Gómez y su primo Gonzalo
Quiñanao. Ambos pertenecen a una familia de caciques (los Cañumil) 
donde es muy fuerte el sentido del rol social, religioso y familiar
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que deben asumir sus miembros (cf.n.9.).Por lo tanto, hay una 
conciencia enculturadora muy clara en los adultos (abuelos/ tíos y 
padres) que hace que se les enseñen los roles que les corresponden 
según sexo y posición social, desde muy temprano.
El rol que deben cumplir los hombres en el camaruco consiste, además 
de su participación en la rogativa propiamente dicha, en compartir el 
amupurrun (baile de hombres y mujeres) y bailar con el puelpurrun o 
lonkomeo. El aprendizaje de estos roles se asegura por dos canales: 
1) la participación concreta de los niños (Gerardo Gómez de tres 
años, acompaña a su tío en el amupurrun y ambos - también Gonzalo 
Quiñanao, de 7 meses, - comparten el avin ya que la madre o el tío 
los llevan a caballo con ellos); 2) la imitación (de gestos y aún del 
tono de un discurso en mapuche por parte del niño de 3 años) 
estimulada por los adultos. El abuelo o el tío le muestran el 
movimiento de cabeza qué” se hace al bailar el lonkomeo al tiempo que 
le marca el ritmo correspondiente con los nudillos (sobre la mesa, 
por ejemplo). Este aprendizaje se encara de manera continuada en la 
casa, y se refuerza durante la ceremonia. De modo que aun el bebé 
mueve la cabeza cuando oye el ritmo del tambor o kultrun.

31. En esta columna distinguimos: "analf(abeto)"; "Mee) y e(scribe)”:
esta categoría abarca tanto al que aprendió a leer y escribir fuera 
de la escuela, como al que hizo una escuela primaria incompleta y al 
que sabe leer y escribir pero no se tiene información sobre cómo 
logró esos conocimientos: "epc": escuela primaria completa; "esc":
escuela secundaria completa; "(escolaridad)desc(onocida)".

32. Es necesario aclarar que lo que se analiza en este rubro es la 
"Actitud" real ante lo mapuche y ante los blancos, es decir, la que 
se trató de detectar cruzando la barrera de lo aparente, de "lo que 
se muestra" ante el blanco. Siempre debe .quedar clara que su análisis 
es cualitativo.
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En la primera columna ("Ante lo mapuche") se discriminan los tipos de 
actitud más generalizados respecto de la lengua y la cultura
indígenas: "valorativa"; "contradictoria": se valora lo propio de 
manera verbal/ pero en la acción se eligen modelos de la sociedad no 
indígena: "indiferente":no existe ninguna preocupación ni
identificación con la problemática de la comunidad de origen;
"negadora": se niega la lengua y la cultura propias;
"desvalorizadora": lo propio pierde valor ante las pautas culturales 
y lingüísticas de los blancos; "dése(onocida)": no se ha obtenido el 
dato.
Respecto de la "Actitud ante los blancos"/ se plantean las siguientes 
posibilidades:
a) "De compromiso": en este punto se distingue entre compromiso 
social (por casamiento con un blanco ; por otro tipo de relación 
social/ especialmente el compadrazgo); económico (estar comprometido 
acn el ocmecciante qje siempre es estanciero/ a venderle la lana o a 
trabajar para él por haber adquirido los "vicios" - yerba/ harina/ 
otros elementos de consumo - "a cuenta"/ es decir/ por adelantado/ 
antes de hacer la esquila); religioso (esto se da especialmente en 
los casos de personas que se han integrado a una iglesia evangélica 
la cual les prohíbe continuar con la religión de sus antiguos; 
cf. 6.3.2.5.).
b) "Valorativa": se valoran y muchas veces se adoptan pautas 
provenientes de la sociedad no indígena;
c) "Abierta": se plantean relaciones normales/ en las que se
aprovechan - aparentemente sin conflictos - los elementos positivos 
de la sociedad no indígena (por ejemplo/ la tecnología para el campo 
- máquinas/ remedios para animales la medicina/ los artefactos y 
herramientas) y se establecen vínculos de amistad sin recelo con 
gente blanca;
d) "Relaciones formales": a partir de una actitud básica de
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distanciamiento con respecto al blanco se plantean solamente aquellas 
relaciones publicas - a nivel superficial - indispensables para 
satisfacer las necesidades y para obtener beneficios individuales y 
comunitarios. Así ocurre con las gestiones de tierras/ con la 
aceptación de grupos que quieren hacer trabajos de promoción en la 
comunidad/ con los partidos políticos/ con las iglesias;
e) "Selectiva"; una actitud muy frecuente entre los indígenas es la 
de "poner a prueba" al blanco. Si éste demuestra con el tiempo - con 
los años - ser consistente/ fiel/ veraz/ es aceptado como amigo;
f) "Elusiva"; muchos indígenas evitan la relación con el blanco/ con 
una mezcla de timidez y resentimiento evidente;
g) "De rechazo": algunos mapuches rechazan abiertamente la presencia 
del blanco.

33. Se distinguen/ básicamente/ el sentimiento positivo de pertenencia a 
la etnía ("sí"); el negativo ("no"); "dése(onocido)"¡cuando no se ha 
obtenido el dato.

34. En cuanto a la competencia lingüística en mapuche/ los hablantes se 
clasifican del modo siguiente: "E(xcelente)": el hablante fluido que 
domina tipos de discurso difíciles y especies literarias; "M(uy) 
B(uena)": el que domina la conversación en mapuche; "B(uena)": el que 
entiende y puede mantener conversaciones sencillas; "R(egular)":el 
que saluda en mapuche y entiende órdenes sencillas; "D(eficiente)": 
el que conoce palabras sueltas y mantiene el oído del idioma; "No 
tiene". Para esta cateterización, cf. 6.4.
La competencia en español se clasifica de modo semejante: 
"E(xcelente)": el que domina la oratoria y/o la narración en español 
y se expresa de modo notable; "M(uy) B(ueno)": conversa muy bien; 
"B(ueno)": mantiene conversaciones sencillas; "R(egular)": se hace
entender; "D(eficiente)": cuesta mucho entenderlo; "no tiene": no se 
han registrado casos de este tipo.
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En los niños menores (hasta 10 años) no se califica su competencia 
lingüística actual en ambas lenguas (ya que están aprendiéndola)/ 
sino la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del que son 
sujetos. Se distingue:
a) en mapuche: "aprend(izaje) incidental"; "(aprendizaje)normal"; "no 
tiene":no se le enseña.
b) en español: "(aprendizaje)normal"; "muy buen aprendizaje (MB)";
"buen aprendizaje (B); "aprendizaje regular (R)"; "aprendizaje 
deficiente (D)"; "no tiene": no se han registrado casos de este tipo. 
En el cuadro aparecen dos mujeres con deficiencias/ una/ de tipo 
articulatorio/ la otra/ mental.

35. Para la subcategorización que se ha seguido en este ítem; cf. 6.4.
En el caso de los niños menores de 10 años/ se ha tenido en cuenta la 
actitud de los padres (especialmente de la madre) para determinar su 
ubicación como tipo de hablante. Según dicha actitud (con respecto a 
la lengua mapuche y a los blancos) sus hijos pueden clasificarse en 
bilingües potenciales/ bilingües terminales o monolingües españoles. 
Para la clasificación de algunos hablantes de 50 a 60 años como 
bilingües potenciales/ se ha hecho valer su actitud acentuadamente 
positiva ante la lengua y sus deseos evidentes de aprenderla más que 
la teoría mapuche general que indica que se puede aprender la lengua 
hasta los 35 a 40 años (cf.2.6.1.4.). Se ha seguido este criterio a 
partir del ejemplo concreto de Domingo Collueque/ cacique de Cerro 
Bandera/ de 50 años de edad/ quien a partir de una motivación muy 
fuerte (cf.n.18)/ está empeñándose en reaprender su lengua materna: 
sus progresos ya son evidentes.

36. Una joven del paraje de Piedra Pintada nos dijo que su hermano mayor/ 
que tiene 45 años, llegó a la escuela sin saber español. Ella/ que 
tiene alrededor de 20/ afirma no saber nada de la lengua mapuche.
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37. La misma frase que se usa en este sentido sirve para designar la 
"media lengua" de los niños:motrín kewln "lengua corta".

38. Hay que asociar/ asimismo/ esta actitud con la experiencia migratoria 
(cf.6.3.) de cada individuo.

39. En el caso de la familia Cañumil (cf.n. 9 ), los padres han motivado 
a sus hijos para el estudio (todos han terminado el primario; uno de 
ellos/ el secundario; otro se ha hecho socio del Círculo de Lectores 
para "poder tener más acceso a los libros") sin que la consecuencia 
haya sido una ruptura con la cultura de sus mayores sino/ por el 
contrario/ un grado de mayor conciencia histórica y de pertenencia a 
la etnía/ junto a una valoración respetuosa del patrimonio cultural. 
Además/ su preparación los ha capacitado para defender sus derechos/ 
para lograr un desarrollo económico eficiente y para manejarse de 
igual a igual con sus vecinos blancos.

40. Ejemplos de injusticia/ humillaciones y represión surgieron a cada 
paso durante el trabajo de campo.
Desde los primeros relatos recogidos en 1974 (el que me hiciera el 
anciano cacique Gervasio Prafil sobre el asesinato de su hermano 
Paulino (cf.n.16 ) - y el de Faqui - hijo de Paulino - sobre el robo 
de más de 300 cabezas de ganado que unos acopiadores de la Patagonia 
hicieron a su padre en 1930: "Los llevó al galpón para esquilar y
cuando los fue a buscar le dijeron que no había llevado ningún 
animal") hasta los que recogí en 1985 ("los metían presos y los 
venían a tirar a Jaccbacci; mientras tanto les alambraban los 
campos"; "esto estaba lleno de paisanada, les fueron robando todo"; 
"nos metían unos cueros en nuestro terreno, y después venía la 
policía y nos acusaba de ladrones, y con esa excusa nos echaban del 
campo"; (cf.2.5.), la constante es p e r s e c u c i ó n -represión-robo (de 
campos y animales) e impotencia para defenderse.
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No tenían a quién ir a protestar: "ellos creían que un comisario era 
un dios y nunca se les podía ocurrir que estaban coimeados; el 
comisario era secretario del turco; el juez, gerente"; "para qué iba 
a hacer uno una carta de protesta. Si uno la hacía, a quién se la 
entregaba: el comisario era turco, el juez era turco, el jefe de 
estación también. Así que ni salía de la estación. Nunca llegaba a 
Viedma".
Dicha constante se repite en el campo cultural. Fueron muchísimos los 
testimonios al respecto: "los turcos los perseguían. Si hablaban en 
lengua, capaz que los hacía poner presos"; "Nos están cuereando - 
decían, y ahí le decían a la policía que los ponga presos"; (cuando 
los mercachifles llegaban, si los encontraban hablando en indio). 
Entonces los otros decidían que era mejor hablar como todos".
En la escuela, "siempre adelante va el turco"; "si hasta uno tiene 
vergüenza de decir su nombre". Los maestros les prohibían 
expresamente hablar en su lengua, con la excusa de que así iban a 
aprender mejor el castellano. Esta actitud de los maestros no forma 
sólo parte de la historia, sino que es actual. Una niña de 
Chacayhuarruca le dijo a su maestra: "voy a ir al camaruco", y la 
respuesta que recibió fue: "qué, vos sos india, porque solamente los 
indios van ahí".

41. Diebold, en Hymes 1964. Mientras para otros lingüistas, son bilingües 
aquellos que pueden hacer "emisiones con significado completo", 
Diebold define la habilidad bilingüe mínima como "el contacto con 
modelos posibles en una segunda lengua" (en nuestro caso se trataría, 
por el contrario, del contacto con modelos de su lengua materna casi 
olvidada) "Y la habilidad de usarlos en el contexto del lenguaje 
nativo" (en nuestro caso, en el contexto del español).
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42. Algunos repiten las frases mecánicamente/ "de oídas". Esto se nota/ 
por ejemplo/ en el saludo.Muchos jóvenes dan la mano y saludan "en 
paisano". Pero si uno escucha atentamente podrá notar que muchos 
imitan los sonidos pero no dicen las frases completas; omiten 
sufijos/ por ejemplo. Ya no tienen conciencia de la lengua.

43. En mapuche existen fonemas que no tiene el sistema español/ por 
ejemplo una nasal y una lateral dentales. Estos fonemas/ que se 
asimilarían fácilmente a nuestra nasal y lateral alveolares/ 
persisten incluso en los jóveies; he oído en boca de una joven naraun 
"pie/ pronunciado con /n/tíental. Por otro lado, en mapuche [f } y [y J 
no son fonemas distintos sino alófonos del mismo fonema y hemos oído 
a una niña/ por ejemplo/ decir /folsó/ en lugar de /bolso/.
Este fenómeno podría interpretarse como un re-préstamo del español 
al mapuche y del mapuche nuevamente al español; es decir/ en otras 
generaciones se incorporo como préstamo y, pasando por el tamiz 
fonológico mapuche/ se convirtió en /folsó// por lo que la niña/ que 
ya no habla mapuche/ lo aprendió así de boca de sus padres/ hablantes 
mapuches /, y la asimiló como interferencia del mapuche en su 
vocabulario español/ como tantas palabras sueltas que hemos aprendido 
de nuestros abuelos extranjeros. Sin embargo/ queda en pie la duda 
sobre la real competencia lingüística de esa niña en araucano.

44. La única finalidad de estas gráficas es ncstrar la extensión de cada 
categoría de hablantes y su distribución según la edad/ de modo ce 
facilitar una visualización rápida ce cuál es actualmente la vigencia 
real de la lengua mapuche/ al menos en las comunidades que han podido 
estudiarse hasta ahora. No se intenta que tenga un peso cuantitativo 
especial/ que estaría fuera de nuestro diseño de investigación.

45. Sería muy interesante realizar, más adelante, un cotejo con la 
situación lingüística entre los mapuches de Chile.
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46. Conocemos y apreciamos la propuesta de Sepülveda 1983/ en Chile con 
respecto a su consideración del bilingüismo mapuche-español como un 
continuum/ pero preferimos trabajar con el concepto de escalas que 
nos permiten discernir puntos discretos y darle mayor consistencia y 
sistematicidad al análisis: la realidad está viva/ dijimos y presenta 
matices/ pero su heterogeneidad es sistemática/ no caprichosa.

47. Se trata de cuatro constructos teóricos elaborados para este efecto/ 
por lo tanto/ no hay una correspondencia total entre cada uno y la 
realidad del mismo nombre; es decir, etnía, por ejemplo, no denota la 
etnla mapuche en su totalidad, sino una unidad mayor de análisis, que 
abarca a las demás.

48. Aún en el caso de Ancatruz, que ocupa un lugar intermedio en la 
Escala I, nos resulta difícil identificar familis del tipo 3 ó 4. 
Familia 1: Teresa Queupán, su hijo y nietos.

Victoria Epullán y familia.
Familia 2: Guillermo y Lorenza Queupán, sus hijos y crianzas.
Familia 3: Remigio Epullán y familia.

Francisco Ancatruz y familia.
Familia 4: Blanca Epullán, marido e hijos.

49. Cf. la definición de código, y de código elaborado y restringido de 
Berstein (1972), y sus diferencias con 3erstein 1961, sobre emisiones 
"altamente codificadas" y "anora ccdificadas". Nuestra definición en 
este punto se acerca a la de 3erstein 1972, pero no es idéntica, 
ya que desdoblamos esa categoría según dos posibilidades:"uso 
de código elaborado" se aplicará a los reales ejecutantes^"performers'’ 
de Bauman. 1975"), dejándose "uso de código normal" para aquellos 
hablantes que pueden comunicarse en la lengua vernácula, manejan un 
nivel cotidiano de la lengua, es decir, pueden conversar, tienen un 
buen nivel de comprensión.

480



50. Se pueden establecer las líneas de intersección entre estas 
categorías y los tipos de hablantes descritos en 6.4.

51. Independientemente/ nuestras conclusiones en este punto coinciden con 
Fishman 1965/ a pesar de las diferencias ya destacadas en 1.1.2.,. 
entre una comunidad indígena americana y una comunidad de inmigrantes 
europeos en América.

52. En las historias de vida de Meli y su mujer y en la conversación 
entre aquél y Lucerinda Cañumil (2.4.1.), se hace evidente el 
conflicto de identidad que surge al emigrar a un pueblo o ciudad más 
o nienos cercano.

53. Coincido, por mis propias observaciones, con el planteo de Briones 
1986, sobre los mecanismos especulares y me parecen importantes sus 
observaciones sobre la "identidad imaginaria" ya que resultan 
sumamente explicativas efe la realidad que abordamos.

54. El emisor de los tipos de discurso citados en este primer grupo es el 
portador del rol mayor (padre, abuelo, tío, hermano mayor destacado) 
en la relación asimétrica; el receptor es pasivo en este tipo de 
relación interparsonal. Sobre los tipos de discurso mencionados en 
este cuadro, cf. Cap. 7.

55. Cf. cap.2 n.30 y 31.
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7.- LOS ACTOS LINGÜISTICOS EN SU CONTEXTO SOCIAL.

7.1. Planteos preliminares.

7.1.1.

El objetivo central de este capítulo (cf.l. 2.3.) es 

contribuir a la construcción de una "etnografía del habla"

(Gumperz y Hymes 1972 ) de los araucanos de la Argentina."^

7.1.2.

Los actos lingüísticos que se estudian en este capítulo 
(excepto aquellos de complejidad 1 / es decir, constituidos 
por un acto de habla simple (cf.7.2.1 .a .), o los no 
estructurados (Golluscio 1984b) como la grita ritual - se 
caracterizan por las siguientes notas:
a. Son un conjunto complejo de actos de discurso;

2b. Están estructurados;
c. Se producen e interpretan en un contexto comunicacional 

determinado;
d. Manifiestan temas, finalidades, mecanismos formales y 

expresivos propios;
e. Están regidos - y restringidos - para su producción e 

interpretación por pautas comunes al universo cultural y
textual mapuche. 3
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7. 1. 3.

Ahora bien, por tratarse de una cultura oral, las 
características enunciadas más arriba definen tanto al acto 
lingüístico (el momento de producción), como al texto (lo 
producido). Mientras en trabajos anteriores, especialmente 
Golluscio 1982, 1984, me interesó enfocar ti tema desde el
punto de vista del texto, de "lo producido", es decir, el 
resultado del acto social, en esta oportunidad me propongo, 
en cambio, abordar el análisis de los actos lingüísticos en 
su contexto social.

Se diferencian, en principio, tres grandes tipos:
1. Los actos lingüísticos que constituyen en sí mismos actos 
sociales, como el pentukuwin (cf.7.1.).

2. Los

acto lingüístico = acto social

actos lingüísticos que necesitan situaciones sociales
para su producción¡ por ejemplo los tayil que se cantan en el
camaruco (7.2 . ) •

acto 1 ingüístico < acto social
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3. Los actos sociales/ específicamente ritos sociales/ que se

estructuran como actos lingüísticos/ como____el ngillandungun

o pedido de mano, contrato social basado en la
palabra.(cf.7.3.).

acto social = acto lingüístico

Dentro del grupo 2., se distinguen:
a. Los actos lingüísticos que se producen en contextos
religiosos (ritos o ceremonias)/ como se analiza en 7.3.1.
b. Los actos lingüísticos que se producen en contextos
sociales/ no religiosos/ detallados en 7.3.2.

Es necesario destacar la intersección del presente
análisis con nuestras propuestas anteriores/ especialmente
Golluscio 1984a. Dada la función estética esencial que
orienta la actividad verbal araucana (Bauman 1975)/ es
decir/ la conciencia que tanto el emisor como el receptor
manifiestan/ con respecto a lo "bien dicho"/ con "buena 

5lengua"/ los actos lingüísticos tanto los que se generan en contex
tos religiosos - especialmente los tayil - <xmo no religiosos/ el Ilkantun/ 
los ngllam/ los epew, los ngitram (c f.7.3.)/ se pueden 
considerar - en su dimensión de textos - como formas 
literarias categorizadas según una teoría literaria nativa. 
Es decir que habría una ca t egor i zac ion de las formas de
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discurso araucana que incluiría a la teoría literaria nativa 
que expuse en el traba jo citacbj esta ultima abarcando aquellas 
especies cuya finalidad estética está especialmente marcada.

formas de discurso y formas literarias

En relación directa con el carácter de cultura oral de 
la cultura mapuche/ (cf. Texto en contexto en Golluscio 
1986)/ una nota propia de los actos lingüísticos tratados en 
el grupo 2 - y los textos correspondientes - es que el 
contexto en el que se producen es el descripto en el grupo 1/ 
es decir/ los actos lingüísticos de tipo 2. se generan en 
actos lingüísticos más amplios/ que constituyen en sí mismos 
actos sociales/ por lo tanto/ de carácter dialógico^ (un 
ngitramkan "conversación"/ un pentukuvin "saludo y 
conversación entre dos personas que hace mucho que no se 
ven"/ por ejemplo).

acto lingüístico / texto < acto lingüístico / texto = acto social
i ingílam "consejo"

epew "cuento ngltramkan "conversación"
ngítram "historia"

En síntesis/ los actos (y textos) del grupo 2, se
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manifiestan como "incrustados" en actos (y textos) mas 
amplios/ situación lingüístico-comunicacional que se puede 
definir como la del "acto/texto en el acto/texto".

7.1.4.
En general/ todas las situaciones que plantean una 

interacción social están muy estructuradas/ presentando 
pautas lingüísticas y gestuales bastante rígidas.

Por todo lo dicho/ en la descripción de las situaciones 
lingüísticas de comunicación que presentamos a continuación/ 
se toman en cuenta los siguientes componentes:
a. Participantes: roles/ relación entre ellos.
b. Texto y gestos.
c. Temas.
d. Finalidades.
e. Tonos.

7f. Contexto: social y lingüístico.

7 - 2. Actos lingüísticos que constituyan en sí mismos actos sociales.

Entre ellos podemos distinguir dos grados de 
complejidad:
7.2.1.Complejidad____1: actos lingüísticos que están
estructurados como un acto de habla/ acompañado o no de
gestos. 486



a) El brindis (del cual detectamos dos tipos distintos). 
Participantes: dos hombres.
Texto y gesto: - en el primer tipo/ Yawpaiyu dice el 

primero y contesta el segundo; ambos toman 
la bebida de un trago;
- en el segundo, Yaeiyu dice el primer y
conte sta el segundo; ambos toman solo un
sorbo de la bebida.

reaf i rmar un lazo de amistad.

b) El saludo:
-Saludo al llegar.

Participantes: dos o más personas.
Roles/ texto y gesto: el que llega da la mano uno por uno

a todos, de derecha a izquierda, 
diciendo "mari, mari";
El que recibe el saludo contesta 
también"mari,mari 7
Otra fórmula de saludo es
"mari,mari,fIta koifï " ( "Hace mucho
tiempo que no lo veo").
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-Saludo al despedirse.
Participantes: dos o más personas.
Roles/ texto y gestos:El que se va da la mano uno por uno

a todos los presentes/ diciendo una 
frase de despedida/ por ejemplo 
pewcallal "ya nos volveremos a ver". 
Los presentes responden el saludo 
del mismo modo.

7.2. Complejidad 2 : Actos lingüísticos que están
estructurados como una sucesión de actos de habla/ 
acompañados de gestos.
a) Chalivin (saludo seguido de conversación).

Participantes: hombres y mujeres (en general/ hombres con
hombres y mujeres con mujeres).

Circunstancias: al encontrarse dos personas (en el
camaruco/ en una casa, con ocasión de una "junta" de miembros 
de la agrupación); cuando pasa un vecino por la casa de otro 
y se lo invita a entrar.

Roles: -- el que llega;
el dueño de casa o persona que oficia de 
anfitrión;

-- los que ya estaban.
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Texto y acción:

ler.momento;saludo entre los participantes 
(cf.7.2.1.b.).

2 do.momento: el dueño de casa invita al recién 
llegado diciendo anlpange "siéntese" 
(en español dicen "Asiento").
E l  r e c i é n  l l e g a d o  s e  s i e n t a  y e s p e r a  

en s i l e n c i o .

3er.momento: el dueño de casa inicia la 
conversación.

Temas: se habla de la salud de los demás miembros de la
familia/ de los animales/ de los precios de la lana (si son 
hombres)/ de otras noticias de interés.

b) p e n t u k u w i n  ( l a  v i s i t a  de  u na  p e r s o n a  a  o t r a  a l a  que  h a c e  

mucho t i e m p o  qu e  no v e *  l a  c o n v e r s a c i ó n  t i e n e  l u g a r  e n t r e  

e l l o s ) .

P a r t i c i p a n t e s : D o s  i n d i v i d u o s  a d u l t o s  o a n c i a n o s /  

t r a d i c i o n a l m e n t e  d e l  mi smo s e x o .  S i  no e s t á  e l  due ño  c e  

c a s a /  e l  hombre  qu e  l l e g a  p u e d e  e n t a b l a r  p e n t u k u w l n  con l a  

m u j e r /  p e r o  e s  más  b r e v e .

C i r c u n s t a n c i a s : a l  l l e g a r  u na  p e r s o n a  a l a  c a s a  de o t r a  

c u a n d o  h a c e  mucho t i e m p o  q u e  no s e  v e n .
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Roles/ texto y acción:

l e r . mo me nt o : L o s  p a r t i c i p a n t e s  s e  s a l u d a n .

-  E l  q u e  l l e g a  s a l u d a  a l  du e ñ o  de  c a sa  .

-  e l  d u e ñ o  de  c a s a  l o  toma de  l a  mano.  

2 d o . m o me n t o : c o n v e r s a c i ó n  i n t r o d u c t o r i a .  Ambos

p a r t i c i p a n t e s /  de  p i e ,  c o m i e n z a n  l a  

con v ersac ió n  t o m a d o s  de  l a  mano:

- El que llega explica el motivo de 
la visita;
El dueño de casa escucha y 
responde.
P o r  un momento l a  c o n v e r s a c i ó n  

c o n t i n u a  c o n  ambos  p a r t i c i p a n t e s  

de  p i e .

3 e r ♦ mo me n t o : A c e p t a c i ó n  d e l  v i s i t a n t e  p o r  p a r t e  

d e i  d u e ñ o  de  c a s a .

- el dueño de casa se sienta;
-  e l  v i s i t a n t e  l o  i m i t a .

C o n t i n ú a n  l a  c o n v e r s a c i ó n .

T e n i a s : Además  del  p l a n t e o  d e l  m o t i v o  de l a  v i s i t a ,  l o s  

t e m a s  más c omunes  s o n  l o s  qu e  s e  r e f i e r e n  a l a  s a l u d  d e l  o t r o  

y de  s u  f a m i l i a ,  e l  e s t a d o  d .- l o s  a n i m a l e s ,  o t r o s  p r o b l e m a s  

qu e  p r e o c u p a n  a l o s  p a r t i c i p a n t e s .  P e r o  e s  i n t e r e s a n t e  n o t a r  

q u e  en l o s  d o s  p e n t u k u w i n  más  r i c o s  q u e  p r e s e n c i é , ^  l o s
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p a r t i c i p a n t e s  t r a t a r o n  t e m a s  q u e  e s c a p a b a n  d e l  á m b i t o  d e  l o  

c o t i d i a n o .  Se  h i c i e r o n  p l a n t e o s  s o b r e  l a  v i d a  y s o b r e  l a  

m u e r t e /  s o b r e  l a  r e l a c i ó n  con  d i o s  e ,  i n c l u s o /  s e  e s b o z o  una 

d e f i n i c i ó n  s o b r e  e l  modo de  v i d a  m a p u c h e  y s u s  b e n e f i c i o s  

s o b r e  e l  modo de  v i d a  no i n d í g e n a .

E s t r u c t u r a : Los i n t e r l o c u t o r e s  s e  v a n  a l t e r n a n d o  en e l  u s o  

d e  l a  p a l a b r a  p o r  p e r í o d o s  mucho más  e x t e n s o s  q u e  l o s  

a c o s t u m b r a d o s  e n t r e  n o s o t r o s .  M i e n t r a s  uno de  l o s  

p a r t i c i p a n t e s  h a b l a  e l  o t r o  r e d u c e  s u  in terven ción  a 

c o n f i r m a r  s u  r o l  en l a  c o m u n i c a c i ó n  r e p i t i e n d o  l a  f r a s e  fey# 

feley " e s  a s í " .  Cua ndo  e l  o t r o  c o n c l u y e /  c o m i e n z a  é l  s u  

d i s c u r s o .

T o n o : Un r a s g o  c a r a c t e r í s t i c o  d e l  pentukuwln qu e  r e g i s t r é  

en A n c a t r u z  f u e  l a  e l e v a c i ó n  d e l  t o n o  d e  v oz  con  q u e  c a d a  

p a r t i c i p a n t e  s e ñ a l a b a  e l  f i n a l  de  s u  t u r n o ,  m o d a l i d a d  

q u e  s e  c o r r e s p o n d e  con  e l  t o n o  e l e v a d o  de  v o z  y l a  f u e r z a  en 

l a  e m i s i ó n  p r o p i a s  de  l a  o r a t o r i a  m a p u c h e .  E l  t o n o  n o r m a l  -  

más  b i e n  b a j o  -  de  voz  q u e  u s a r o n  l o s  p a r t i c i p a n t e s  c e l  

p e n t u k u w l n  de  C h a c a y h u a r r u c a  t i e n e  q u e  d e b e r s e ,  e n t o n c e s ,  a 

o t r a  c a u s a ,  q u i z á  l a  p r e s e n c i a  de  d o s  p e r s o n a s  b l a n c a s  

d e s c o n o c i d a s  p a r a  l a  d u e ñ a  de  c a s a .

D u r a c i ó n : E x t e n s a ,  p u e d e n  s e r  h o r a s .  Su e x t e n s i ó n  d e p e n d e  

de  l a  c a l i d a d  de  l a  c o m p e t e n c i a  l i n g ü í s t i c a  de  l o s  h a b l a n t e s .

4 9 1



Finalidad: Reanudar y fortalecer un vínculo ya existente.

c) chalivldan ( d e s p e d i d a ) .

He p r e s e n c i a d o  d o s  t i p o s  de  chalivldan: uno d i a l o g a d o  y

o t r o  c a n t a d o .

R o l e s / t e x t o  y a c c i ó n :

En e l  d i a l o g a d o :

-  E l  q u e  s e  v a  a g r a d e c e  a l  d ue ño  de  c a s a  s u s  

a m a b i l i d a d e s  y l o  i n v i t a  a r e t r i b u i r  l a  v i s i t a .

-  E l  d u e ñ o  de  c a s a  l o  i n v i t a  a v o l v e r  a 

v i s i t a r l o .

En e l  c a s o  d e l  chalivldan c a n t a d o / e l  q u e  s e  va  r e s e ñ a  e l  

m o t i v o  de  s u  v i s i t a  y e x p l i c i t a  s u  a p r e c i o  p o r  e l  q u e  s e  

q u e d a .  T r a d i c i o n a l m e n t e  l a  r e s p u e s t a  s e r í a  c a n t a d a ;  en e s t e  

c a s o  c o n c r e t o  no hubo t a l  t i p o  d e  r e s p u e s t a  p o r q u e  e l  o t r o  

p a r t i c i p a n t e  e r a  b l a n c o .

F i n a l  i d a d : Dar  l a s  g r a c i a s  a l  d u e ñ o  de  c a s a ;  d e s p e d i r s e

d e l  q u e  s e  q u e d a ;  a s e g u r a r  l o s  l a z o s  de  a m i s t a d  con e l  mi s mo.

d )  n g í t r a m k a n  ( c o n v e r s a c i ó n ) .

P a r t i c i p a n t e s :  Dos  o más  p e r s o n a s /  p r e f e r e n t e m e n t e  d e l

mi smo s e x o ; en l a s f a m i l i a s t r a d i c i o n a l e s  s e  p l a n t e a l a

e x c l u s i ó n  de l o s más j ó v e n e s . Un hombre  p u e d e c o n v e r s a r con

una  m u j e r / p e r o  / s  i l l e g a  e l m a r i d o  de  é s t a , / c o n t i n ú a l a

c o n v e r s a c i ó n  c on  e s t e  ú l t i m o .
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R o l e s :  I n t e r c a m b i a b l e s .

C i r c u n s t a n c i a s : C u a l q u i e r  momento  e s  o p o r t u n o /  

e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e s c a n s o s  d e l  t r a b a j o .  E x i s t e  un g u s t o  

e s p e c i a l  e n t r e  l o s  h o m b r e s /  p o r  e j e m p l o /  en s e n t a r s e  a t o m a r  

m a t e /  o a e s p e r a r  e l  a s a d o  ( m u c h a s  v e c e s  de  a d o s ) ,  y 

e n t a b l a r  u na  c o n v e r s a c i ó n  s i n  a p u r o .

Aunque  l a s  m u j e r e s  t i e n e n  menos  o c a s i ó n  p a r a  h a c e r l o  ( p o r  l a s  

o b l i g a c i o n e s  de  l a  c a s a )  c u a n d o  s u r g e  u na  o p o r t u n i d a d  ( u n a  

v i s i t a /  u na  r e u n i ó n  f a m i l i a r /  u na  " j u n t a "  o r e u n i ó n  

c o m u n i t a r i a )  d i s f r u t a n  n o t a b l e m e n t e  d e  l a  c h a r l a  c on  una  

v e c i n a /  u na  p a c i e n t a  u o t r a  m u j e r  d e  l a  a g r u p a c i ó n  a l a  qu e  

q u i z á /  no v e n  muy a menudo .

La  n o c h e  e s  un momento p l a c e n t e r o  p a r a  l a  c o n v e r s a c i ó n /  t a n t o  

e n t r e  c o m p a ñ e r o s  de  t r a b a j o  ( p e o n e s /  p o r  e j e m p l o )  como e n t r e  

m i e m b r o s  de  l a  f a m i l i a .

T e m a s : D i s t i n t o s  s e g ú n  l a  e d a d /  e l  s e x o ,  l a s  

c i r c u n s t a n c i a s .  E l  t ema  p r e f e r i d o  e n t r e  l o s  h o m b r e s  e s  e l  

t r a b a j o /  un t e ma  d e l  q u e /  en g e n e r a l /  no h a b l a n  mucho con  l a s  

m u j e r e s .  E n t r e  e s t a s  ú l t i m a s  -  c u a n d o  h a y  una  r e l a c i ó n  de  

c o n f i a n z a  -  s e  c u e n t a n  c h i s m e s  y c h i s t e s .

C a r á c t e r : Además  de  l a  s e r i e d a d  q u e  c a r a c t e r i z a  e l  

t r a t a m i e n t o  de  d e t e r m i n a d o s  t e m a s  ( p o r  e j e m p l o ,  e l  r e l i g i o s o )  

o q u e  i mp one  a l a  s i t u a c i ó n  de  c o m u n i c a c i ó n  l a  p r e s e n c i a  de 

a l g ú n  p e r s o n a j e  d e s t a c a d o  (un a n c i a n o ,  e l  c a c i q u e ) ,  r e s u l t a
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notable el uso del tono jocoso ("de chacota" cf.2.3.) muy 
frecuente en las conversaciones entre pares (por edad/ sexo, 

posición social). En esos casos es casi una costumbre el 
bromear alrededor de alguien en especial (presente o
ausente)/ que se convierte por un rato en el centro de las 
pullas y alusiones.

Con la palabra ngltramkan se designa a la conversación 
actual/ o reciente; su tema verbal ngltram, sin el sufijo
-k a - ,  designa a las conversaciones "de antes" y, por 
extensión/ a las "historias ciertas" (por oposición al epev o 
cuento de ficción) que narran hechos pasados/ a veces muy
remotos (cf.7.2.2.2. ) . Estas especies narrativas se cuentan 
en el contexto de conversaciones - en general nocturnas - que 
surgen cuando la gente se reúne.

Dentro de los ngltramkan se destaca, por la
particularidad de su temática y por su alto nivel de
estructuración, la conversación habitual entre dos personas 
al levantarse a la mañana. Resulta también interesante la 
uniformidad de su vigencia entre comunidades que no tienen 
contactos evidentes entre sí y el hecho de que si no se da en 
mapuche se da en español, como un verdadero calco del 
mapuche.
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El dueño de casa pregunta "¿Como amaneció?" (en mapuche 
o español/ según los casos). E inmediatamente después añade: 
"¿no soñó?" (pe vina la yin i) . Si el visitante contesta 
afirmativamente/ debe hacer a continuación un relato del 
sueño. Señalo este tipo de conversación de manera muy 
especial por la importancia que asume el sueño entre los 
mapuches como modo de conocimiento (cf. Olivera 1984).

e) koyautun*
No he podido registrar hasta ahora la vigencia de esta 

especie oral pero mi informante principal/ de 80 años de 
edad/ recitó - en realidad/ cantó - un fragmento de koyauturi/ 
como él lo recuerda ( Cf . 7.5.3.). Se desarrollaba durante horas 
y para poder practicarlo se necesitaba un dominio excelente 
de la lengua.

Según el mismo informante/ el koyautun - que se 
corresponde con el tipo de discurso descrito por cronistas/ 
soldados y viajeros como "parlamento" - ya no se realiza.

7.3. Actos lingüísticos que necesitan situaciones sociales para su 
producción.

Existe una serie de actos lingüísticos que necesitan determinadas 
circunstancias sociales para generarse. Dentro de éstos distinguiremos
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entre los que se producen en contextos religiosos y los que 
se producen en contextos sociales.

7.3.1. Actos lingüísticos que se producen en contextos 
religiosos : el ngellipun o camaruco.

Este tipo de actos lingüísticos están altamente 
pautados/ tanto en su estructura interna como en su inclusión 
en la estructura mayor de la que forman parte. Responden en 
la mayoría de los casos a fórmulas fijas (algunas muy 
antiguas) y dejan poco lugar a la improvisación o creación 
individual. Su desarrollo tiene un valor ritual determinado 
que no se puede modificar ni alterar sin producir efectos 
negativos sobre el resultado del rito.

Entre las ceremonias religioso-sociales tradicionales 
de la cultura mapuche se encuentran el machitún (rito de 
curación)/ el katan kawfn o katan kavell (ceremonia ce
horadación de las orejas a las niñas)/ el ngellipun

9(rogativa) en sus dos modalidades: una. familiar y una
común i tar ia.

En este trabajo me referiré especialmente a la rogativa 
comunitaria/ ngellipun (o camaruco) y a la rogativa familiar 
que pude observar en el contexto de dicha ceremonia/ como 
momento previo al desarrollo de la misma.
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El camaruco o ngellipun es una ceremonia de carácter
comunitario e intercomunitario y constituye una situación
etnolingüística compleja/ que analizaré más adelante en sus

10aspectos principales. Cumple a la vez una finalidad social y 
una finalidad religiosa, que se orientan hacia tres 
dimensiones: el pasado, el presente y el futuro.

en el presente 
(relación social, a nivel 
familiar, comunitario o 
intercomunitario)

I hacia el futuro
I ------------------------------
\[/ (propiciación de la realidad

deseada)
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En síntesis/ el camaruco es una experiencia que incluye 
todas las instancias de la vida individual y social mapuche y 
con la cual se busca a la vez:

- renovar los lazos con lo trascendente y con los 
ancestros;

- renovar y fortalecer los lazos sociales;
- darse fuerza como grupo y cohesión como pueblo;
- actuar sobre la realidad futura.

7.3.1.1.
El rito resulta de una conjunción de espacio/ tiempo y 

actores bien delimitado/ y esos componentes van tomando 
cuerpo a partir de una nada inicial/ en un "trabajo" 
comunitario de transfiguración de la realidad cotidiana en 
una realidad sacra. Los gestores de lo sagrado/ los 
"trabajadores"/ son los miembros de la comunidad ritual; 
todos tienen una función que desempeñar para que el rito se 
cumpla/ y sin errores.

El espacio y el tiempo sagrados se van construyendo/ lo 
misino que el carácter sagrado de los participantes (su pasaje 
de simples asistentes a actores del rito)/ desde antes aún de 
llegar éstos al lugar donde se va a desarrollar el camaruco.
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7.3.1.1.1.
Entre los mapuches no existe un lugar físico que 

funcione como templo; el espacio sagrado se va conformando a 
partir de una pampa o mallin (pillan lelfin "Pampa del 
pillan") donde se realiza la ceremonia todos los años.

1ro. ) Se delimita el espacio de interacción social 
propiamente dicho/ es decir/ se ubica a los participantes 
humanos/ los que serán actores durante la ceremonia. Así se 
levantan las "ramadas" que corresponden a cada grupo 
familiar/ con ramas de michay y dando cara al este.
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2do. ) Se levanta el rewe o lugar sagrado, con lo cual se 
señala el centro del espacio de interacción religiosa 
propiamente dicho.

rewe
OO

3ro. ) Se 
trutruka,

ubican otros elementos de la ceremonia, 
los asientos de las ancianas, el lugar del

como la 
kultrun.

rewe

OO
trutruka O

kultruno CU
banco para

ramadas familiares



Todo esto se prepara el primer día a la mañana, antes 
de comenzar la ceremonia.

4to. ) El espacio sagrado se termina de limitar el primer día 
a la tarde (la "junta") cuando se produce el awln. Este se 
repite todos los días para la apertura y cierre de la 
ceremonia y consiste en que los jinetes den cuatro veces 
cuatro vueltas en círculo, encerrando las ramadas donde van a 
vivir los participantes y la pampa donde van a transcurrir 
los momentos estrictamente religiosos (bailes, ngellipun 
propiamente dicho, tayil o cantos sagrados de las ancianas).

caballos
sagrados

o o

jinetes
haciendo
awln
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7.3.1.1.2.
Desde los primeros preparativos (aun los familiares 

que he mencionado) empieza a conformarse el tiempo sagrado. 
Se va gestando una sensación de "otro tiempo", de "tiempo 
fuera del tiempo" o más bien "tiempo más allá" y, a la vez, 
"antes que" otro tiempo. Se conjugan así el pasado más remoto 
(el tiempo mítico) con el presente, el futuro y una presencia 
omnitemporal, la de "los cuatro" (la pareja de viejos y la de 
jóvenes) a quienes se convoca desde el cielo. A la vez que se 
invoca a los ancestros y a los muertos queridos, se 
interactúa con los vivos y se trata de configurar el futuro.

7.3.1.1.3.
En cuanto a la transformación de los asistentes en 

actores del rito, es un proceso que se va gestando también 
desde los preparativos previos a la ceremonia misma. Tanto 
los que se realizan a nivel comunitario (a cargo, en general, 
del cacique y sus ayudantes: invitaciones, büsqueda de leña,
comida y transporte, avisos por radio) como los que se hacen 
en el contexto familiar (en la ultima semana se hace el pan, 
se prepara el muday o chicha, se tiñe de azul la ropa 
necesaria, se compra la cómica; en la madrugada del día en 
que se sale para el camaruco se hace una rogativa 
propiciatoria en la casa) van preparando la actitud ("el 
corazón") de los participantes.
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Y ya durante el camaruco los participantes/ hombres y 
animales/ sufren una transfiguración notable/ son "otros"; 
por unos días el caballo blanco no es ya un simple caballo de 
campo ni el paisano es más el peón de estancia sometido ni 
el barrendero municipal de Bariloche: todos adquieren un 
componente sagrado que los agranda y los transforma.

Algunos de ellos sufren/ además/un proceso de 
sacralización muy especial*Me refiero a las piwichen domo^ o 
"niñas santas"/ a los piwichen ventru o "bandereros" y a los 
caballos sagrados. Con respecto a las primeras/ "no son niñas 
comunes para nosotros"/ "son enviadas del cielo" me explicaba 
la cabecilla del camaruco de Chacayhuarruca. Lo mismo sucede 
con las otras figuras mencionadas (cf.a continuación).

7.3.1.2.
El camaruco es una ceremonia compleja/ en la que es 

posible distinguir una sucesión de microsecuencias 
etnolingüísticas/ entre las cuales/ según su finalidad
primordial/ podemos señalar dos tipos: sociales y religiosas. 
Esta división se refleja en la distribución que se da al 
espacio ritual/ ya que las primeras transcurren en los 
fogones o zonas de interacción social/ en tanto que las secueri 
cias religiosas tienen lugar en el rewe.
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7.3.1.2.1.
Microsecuencias sociales: Entre ellas citaremos el

saludo/ la conversación, la despedida, las condolencias (por
12la muerte de un familiar), todos ellos actos lingüísticos 

que constituyen en sí mismos actos sociales (descritos en
4 .2.1.).

Ahora quiero referirme a dos situaciones muy 
especiales que se generan en el contexto del camaruco y que 
"dan mucha fuerza" a la ceremonia: la bienvenida y el chalitu 
de despedida que intercambian el cabecilla del camaruco y un 
cacique visitante.
1.- La bienvenida.

Como todos los momentos de la ceremonia, la 
llegada y admisión de la tribu visitante en el rito están 
altamente pautadas, y sus formas se estructuran con vistas a 
fortalecer el sentimiento de cohesión étnica, como se 
advierte en sus pasos sucesivos.
1ro.) Al atardecer del primer día, llegan a las "ramadas" dos 
emisarios prestigiosos (el esposo de la caciquesa de la 
agrupación visitante y el hermano de éste) quienes comunican 
al cacique de Anecón Grande que la tribu Cañumil ha llegado y 
piden permiso para participar de la ceremonia. Al ser 
aceptados anuncian que entrarán a la madrugada siguiente, con 
el awln grande (awln konpaalu "se va a entrar con el awln").
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2do.) A la madrugada del día siguiente/ los visitantes se 
acercan al galope y se integran a los jinetes del camaruco 
que están haciendo el awln/ hasta formar una sola tropilla 
que galopa en círculo rodeando el espacio sagrado. Es 
interesante notar que tanto en la formación de los jinetes 
previa al awln como en su desplazamiento posterior (al galope/ 
en filas de a dos/ con las banderas al frente de las 
tropillas) creí ver reminiscencias militares. Es la primera 
vez que me pareció percibir una asociación entre el awln y la 
guerra contra los blancos. Fue notable, asimismo, la fuerza que 
adquirió la ceremonia a partir de este momento; la vigencia
de la oposición blanco-indígena se hizo muy evidente.
3ro) Al finalizar el awln se produce el acto lingüístico de 
bienvenida en sentido estricto:

Participantes: 1 a comunidad que oficia de anfitrión y la
comunidad visitante. Interlocutores en sentido estricto ambos 
caciques y la ayudante del cacique de Anecón/ su anciana
hermana.

Roles y gestos:
- Los visitantes/ a caballo, esperan los 

saludos, con la caciquesa en el centro 
rodeada por sus parientes más cercanos;

- la comunidad anfitriona, a través de
sus voceros (el cacique primero y luego 
su hermana), dan la bienvenida a la
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caciquesa de la tribu Cañumil/ a su 
familia y acompañantes/ y luego todos
los miembros de la comunidad "dueña de 
casa" dan la mano a todos los
visitantes;

- la caciquesa contesta los saludos. 
Recién después de esta ceremonia bajan de los caballos 

y se integran a las ramadas.

2.-El chalitu o chalitun de despedida.

El último día/ después del mañave y del último avln, la 
tribu visitante/ con su caciquesa a la cabeza/ espera a 

caballo los saludos y el agradecimiento del cacique que les 
formuló la invitación.

El cacique del camaruco comienza el chalitu de
despedida/ a lo cual responde extensamente la jefa de la otra 
tribu.

Se diferencia así el momento de despedida ritual/
mediante el chalitu mencionado/ de la despedida social/ donde
los visitantes intercambian saludos con los otros

l3participantes de la ceremonia.
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7.3.1.2.2.
Microsecuencias religiosas
La inicial/ vitran ta ñi fandera ("levantar la 

bandera")/ se hace durante la tarde del primer día y es una 
microsecuencia etnolingüística fundamental/ ya que en su 
transcurso se produce la sacralización de los componentes 
centrales de la ceremonia: los caballos y ios piwichen. En
este proceso el lenguaje cumple un papel fundamental: acción 
y palabra se unen para producir "lo sagrado". Mientras se 
pintan los caballos/ las ancianas cantan tayil. Es 
interesante advertir la función especial que cumplen en este 
caso los tayil/ ya que éstos repiten con sus palabras los 
movimientos que están haciendo los participantes/ es decir/ 
dicen que "están pintando los caballos de los bandereóos"
mientras los pintan. Hay un refuerzo verbal de la acción

. 14concreta.
Del resto de las secuencias religiosas: ngellipun o

rogativa propiamente dicha; puelpurrun o baile de hombres; 
amupurrun o baile de mujeres y hombres; ensille y desensille 
de los caballos y las del último día (sacrificio ce los 
animales/ comida comunitaria; mañawe o entierro de los huesos 
y cueros de los animales sacrificados, despedida), me 
limitaré a analizar en este informe, sólo una de ellas: el
puelpurrun, por la riqueza de matices de la interacción
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etnolingüística que se produce

1. El puelpurrun

a. Caraeterización:
Se trata de un baile masculino con 

reminiscencias cazadoras. Lo bailan cuadrillas de cinco 
bailarines/ quienes se disfrazan imitando al avestruz. La 
cuadrilla se organiza por familias y baila cinco piezas con 
ritmos diferentes. Mientras los hombres bailan/ las ancianas 
van cantando a cada uno de los bailarines su tayil familiar; 
en tanto/ el resto de los hombres forman un coro alrededor 
del rewe y alientan a los bailarines con gritos e 
invocaciones cómicas.

b. Participantes:
Los bailarines/ las ancianas/ el kultrunero y 

toda la comunidad; su distribución con respecto al espacio 
sagrado puede verse claramente en el siguiente esquema:

<c

reweO O
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Entre todos esos pa
interacción lingüística y/o
siguiente:

Participantes

- ancianas ----^ ancestros

-hombres de la
comunidad ----^ bailarines

-bailarines ----\  hombres
de la 
comunidad

-bailarines ---- ^ toda la
comunidad

(hombres y mujeres)

ticipantes tiene lugar una
gestual que consiste en lo

Roles

- cantan tayil (cantos sagrados)
- los alientan para que bailen bien;
- les gritan vocativos (nombres de 
animales) y cosas graciosas.

- Sin interrumpir el baile,responden 
sólo con gestos (en ningún caso 
hablan).

-obligan a todos a "trabajar" para el 
buen éxito de la ceremonia *

c.Conclusiones:
Este baile sintetiza, entonces, las 

finalidades religiosa y social del camaruco como totalidad ya 
que apunta a la vez a las tres dimensiones temporales 
presentes en la ceremonia: pasado (busca retomar los lazos
con los ancestros, especialmente mediante los tayil), 
presente (a través de la interacción que se genera entre los
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bailarines y el publico se establecen o fortalecen los lazos 
sociales) y futuro (el buen desenvolvimiento de este ritual 
influirá positivamente en la configuración del futuro).

7 .3 .1 .2 .3 .

Todos los actores del camaruco cumplen distintos 
roles de carácter social, religioso y lingüístico.

a)Roles sociales: La división de roles que se cumple en 
el ámbito de la interacción social reproduce la división 
jerárquica que se da en el nivel familiar (cf.2.3.1.2.) y 
comunitario (vcf-2.3^ 2.3. ) Así, hay una escala de trabajos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden a los 
distintos participantes de la ceremonia según su edad, sexo y 
posición social.

Como en el camaruco se respeta la unidad social de la 
familia - en cada ramada se ubica un solo grupo familiar - en 
general, la división del trabajo sigue las pautas que rigen 
dicho contexto.

Mientras los hombres son los encargados de traer los 
animales cuya carne se va a distribuir entre los asistentes y
carnearlos, las mujeres preparan la comida, cuidan 1 os
cnicos/ lavan la ropa y los utensilios de cocina; a los
ancianos se los atiende y los niños acarrean agua, cuidan a
sus hermanos o traen leña.
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En cuanto a la posición social su influencia se 
advierte no sólo en los roles directivos que asumen los 
miembros más destacados durante la ceremonia, sino en la 
división del espacio de interacción social ya que ésta 
responde a una pauta jerárquica según la cual la ramada 
principal - central - es la que corresponde al cacique, y las 
demás se van ubicando a los costados, según su posición 
dentro de la comunidad.

b)Roles rituales: Existe asimismo una división de roles 
rituales que se hace según las mismas variables de sexo, edad 
y posición social.

Hay funciones que deben cumplir los hombres 
excluyentemente (por ejemplo, bailar el puelpurrun) o las 
mujeres (por ejemplo, ser piwichen domo "niña santa"). En el 
aw*in siempre van las mujeres detrás y los hombres delante.

En cuanto a la edad, quienes cantan los tayil son, en 
general, ancianas; las jóvenes se colocan "a la par" para 
aprender.

También la distribución del espacio ritual es 
jerárquica: los lugares centrales de la ceremonia deben ser 
ocupados por los hombres o mujeres más ancianos o más 
importantes en cuanto a posición social (por ejemplo cuando 
se cantaba tayil o se hacía la rogativa, los lugares del 
centro correspondían a Rosa Prafil, ayudante del cabecilla, y
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Lucerinda Cañumil, caciquesa de Chacayhuarruca).
Se respeta , asimismo rígidamente la jerarquía de los 

linajes para seleccionar quiénes pueden acompañar la bolsa 
con los cueros y huesos para el mañawe (cf.
Golbert-Golluscio/ op.cit.). Y esta misma jerarquía por 
posición social está totalmente internalizada en sus
miembros, de modo que la actitud del esposo de la caciquesa 
de la tribu visitante y cabecilla del camaruco de su propia
comunidad , por ejemplo, fue en todo momento la de una
autoridad que controlaba y vigilaba — casi a la par del
cacique de Anecón Grande ”" el buen desempeño de los
participantes y obligaba a los indiferentes a integrarse al 
ritual.

c) Roles lingüísticos: Se relacionan íntimamente con
los roles sociales y rituales más destacados. Esto se debe a 
la importancia que tiene el "buen decií", el decir sin 
errores, para que se cumpla el propósito del camaruco. Las 
equivocaciones en las palabras, lo mismo que los gestos 
errados, pueden determinar el fracaso de la ceremonia y, en 
última instancia, configurar un "mal futuro" para la 
comunidad. Por eso el cabecilla del camaruco tiene que ser 
muy lúe ido,"tener buena cabeza", y debe dominar muy bien la 
lengua, circunstancia que se hace evidente en el nombre que 
recibe: ngenpin "dueño del decir". Su ayudante también cumple
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un rol lingüístico fundamental. En Anecón Grande es la
entuílpelu "la que saca los cantos"/ es decir/ la anciana que
dirige los rezos/ la rogativa y en el amupurrun encabeza a
los participantes cantando y tocando el kultrun o tambor.

de. \ dlf
He registrado otros roles lingüísticos'entuílpelu "la que 

saca el Kavellu tayil" ("el canto del caballo") y entutayll 

pelu ("la que saca el tayil"/ ) j yetayílpelu ("el que lleva 
el tayil") y yetayll fe ("el acompañante del yetayílpelu ). 

El koyawtufe es "el que hace el discurso"; el trafkadife es 
el "acompañante".

Las ancianas y mujeres destacadas de la comunidad son 
las encargadas de cantar los tayil durante la ceremonia.

En Chacayhuarruca/ como la cabecilla es mujer/ su 
ayudante desempeña aquellas funciones del ritual 
excluyentemente masculinas: el último día del camaruco/ por
ejemplo/ es el encargado de comenzar los discursos de
despedida.

En algunos momentos del camaruco, es la comunidad 
entera la que asume roles lingüísticos colectivos/ por 
ejemplo:
- Los hombres son los encargados de la grita ritual (gritan 
cuatro veces y acompañan sus gritos con la elevación de los 
brazos con los puños cerrados).
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Esto se produce después de la rogativa con la finalidad de 
que lo que se está haciendo "llegue a dios".
- durante el ngellipun propiamente dicho/ las mujeres primero 
y los hombres después, oran simultáneamente. El rasgo 
característico de estas rogativas es que aunque el acto es 
comunitario, cada uno eleva su ruego individual a dios.

7.3.2. Actos lingüísticos que se producen en contextos sociales.
Los actos lingüísticos que agrupo en este apartado

tienen en común el hecho de que su producción está
condicionada, como ya se adelantó, por un contexto social
determinado, no religioso, en general dialógico. Sin embargo, 
presentan diferencias estructurales importantes entre sí.

Mientras el epew (cuento de ficción) y el ngltram 
(relato histórico; cf. 7. 3.2.1.) son especies narrativas, el 
ngílam (consejo) es un discurso de carácter deóntico, y los 
ilkantun son cantos profanos.

Es difícil confirmar el grado de vigencia de estos 
géneros, porque se choca notablemente con la tendencia al 
ocultamiento respecto del blanco de la cual ya hemos hablado. 
He registrado ejemplos de todos ellos, pero, en algunos de 
los casos, su producción se debió al pedido expreso que yo 
les formulé, no a su desarrollo espontáneo. Pude participar 
de reuniones familiares donde se contaron ngltram y epev,
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pero se hizo en español (había dos mujeres blancas
presentes). También he presenciado varias conversaciones de 
mi informante principal con sus sobrinos/ en el que el 
anciano introdujo varios ngílam (algunos en español/ otros en 
mapuche)(Cf.6.6.3.3). He registrado el caso de un joven que 
está aprendiendo/ con su tío/ a hacer llkantun.

En síntesis/ no quedan dudas de que estos géneros 
todavía tienen vigencia - no se puede evaluar 
cuantitativamente/ por supuesto/ el grado de vigencia - y que 
se siguen produciendo preferentemente en el contexto social 
tradicional. También es evidente el placer que sienten los 
indígenas (incluso los jóvenes más negadores de su cultura y 
de su lengua) en oír estos relatos/ en contarlos/ en oír 
cantar.Es posible que en muchas familias/ esto se siga 
haciendo en mapuche (en la intimidad).

7.3.2.1. Epew y ngítram.

No voy a volver a repetir en este trabajo la
caracterización de ambos tipos de discurso que hice en
Golluscio 1984a. Sólo airé/ a manera de definición/ que el 

15epew es un cuento de ficción/ muchas veces con un tono
ligero y detalles de humor.Los dos epew que he escuchado se 
asemejan a los cuentos folklóricos de animales ("El gallo y
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el zorro" y "El sapito y el avestruz").
Es interesante advertir que en ambos se puede leer una 

metáfora de la dominación, en la que el más débil (en estos 
dos cuentos, el gallo y el sapito) logran vencer al más 
fuerte gracias a su astucia. En el primer caso, el gallo le 
da su merecido pero con un alto costo personal: el zorro ya 
había comido a sus hijos y a su mujer. En el segundo, no 
están en juego cosas vitales, sino tan sólo el triunfo en una 
carrera.

En cuanto al tema central de este punto, el 
contexto social en que se dan los epev es el de una reunión 
("Cuando hay varios que están reunidos, por ahí sale alguno 
a contar"), en general nocturna ("Una trasnochada") y de 
manera muy especial nuestros informantes han coincidido en 
identificar la situación social típica en que se cuentan epev 
con el "velorio" ("Se cuentan cuentos para pasar la noche"j 
"Para cortar la noche será").

A diferencia de los epev, los ngítram son celatos 
históricos. Los ancianos más lúcidos son conscientes de dicha 
diferencia, y formulan afirmaciones metalingüísticas sobre 
este tema, tales como: "Parece epev pero es ngítram". También 
tienen consciencia de que la creatividad personal tiene más 
cabida en el epev que en el ngítram, el cual por su carácter 
histórico es, en general, un relato que se repite de
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generación en generación y está muchas veces muy extendido 
(es decir, se conoce la historia en comunidades muy alejadas
entre sí). Un ejemplo claro de ngltram son el ciclo de
historias sobre Calfucurá, de las cuales he oído versiones
muy semejantes en Yuquiche, Ancatruz o Cushamen. Esas son ríf
dungu ("palabra cierta"). Los epev, en cambio, "historia
nomás será, igual como los versos que ahí vienen".

El concepto de ngltram abarca, para los mapuches, tanto
los relatos históricos en sentido estricto (son ngltram las
historias "sobre los patrones", las que narran sucesos de la
guerra contra los blancos) como los que en nuestra teoría
literaria son considerados cuentos fantásticos (por ejemplo,
la historia de kofke che "hombrecitos de pan" o las de la

16niña que "agarró el ngen ko dueño del agua").
Tengo que decir que mientras que en la ponencia que

presenté en Temuco (1984a.) dividí las especies narrativas 
mapuches en tres grupos: epew, ngltram y kwifike dungu, a
partir de la información recogida en el ultimo trabajo de
campo resulta evidente que la oposición principal es epew -
ngltram.Los kwifike dungu o kwifike ngitram ("palabras o
historias antiguas") son una subclase de los ngltram, las
historias más antiguas, más lejanas en el tiempo, las que se 
inscriben, en realidad, en un tiempo mítico (como el mito de 
origen en Treng Treng y Kay Kay).
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En cuanto al contexto en que se dan/ como ya anticipé 
en 7.2.1.2./ sobre el ngltramkan/ los ngltram se cuentan en 
el transcurso de conversaciones que se dan en el contexto de 
reuniones sociales/ en general nocturnas.

Mientras los epew podrían ser patrimonio de los 
hombres/ los ngltram pueden ser narrados por hombres o 
mujeres.

7.3.2.2. Ngílam.

A pesar de que los epew y ngltram cumplen también 
una función didáctica (en cuanto canal apropiado para la 
transmisión del sistema de valores y creencias mapuches)/ la 
especie didáctica por excelencia es el ngllam o consejo.

El contexto social es el que se plantea entre 
individuos que mantienen una relación asimétrica/ en la cual 
uno de ellos cumple el rol de "agente enculturador" (en 
general/ un anciano/ el abuelo) y el otro es "el que se 
encultura" (un niño/ un joven/ un adulto joven).

El tono de los ngllam/ la selección de formas verbales 
(en general futuros con valor de imperativo)/ la organización 
de los mismos/ los convierten en discursos imperativos/ más 
que persuasivos. Se ordenan las normas y actitudes que un 
niño o joven deben asumir con un matiz de obligatoriedad que 
surge asimismo de la traducción que el informante hace sobre
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s u  v e r s i ó n  m a p u c h e .  En g e n e r a l /  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  s e  

t r a d u c e n  p o r  " Hay  q u e . . . " .

7.3.2.3. Ilkantun.

L o s  Ilkantun s o n  c a n t o s  p r o f a n o s /  en g e n e r a l  de  

g u e r r a /  de  a m o r /  de  a n i m a l e s /  d o n d e  s e  e x p r e s a  una  p e n a  ( p o r  

e j e m p l o /  a n t e  l a  m u e r t e  de  un s e r  q u e r i d o )  o b i e n  e l  a f e c t o  

q u e  s e  s i e n t e  h a c i a  a l g u i e n  a q u i e n  s e  d i r i g e  e l  Ilkantun.

He r e g i s t r a d o  d o s  t i p o s  de  Ilkantun/ m u s i c a l m e n t e  

d i f e r e n t e s .  E l  s e g u n d o  de  e l l o s  me p a r e c i ó  ( c o n  o í d o  no 

e s p e c i a l i z a d o )  más  i n f l u i d o  p o r  e l  t i p o  de  m e l o d í a  e s p a ñ o l a .

E l  c o n t e x t o  más  m o t i v a d o r  p a r a  l o s  Ilkantun s o n  l a s  

r e u n i o n e s  c on  t o n o  a l e g r e  ( m u c h a s  v e c e s  s e  a s o c i a  c on  e l  

v i n o ) .  P ue d e n  h a c e r  Ilkantun t a n t o  l o s  h o m b r e s  como l a s  

m u j e r e s /  y en e s t e  g é n e r o  s e  p o n e  de  m a n i f i e s t o  l a  c a p a c i d a d  

de  i m p r o v i s a c i ó n  y c r e a t i v i d a d  p e r s o n a l .  L o s  a n c i a n o s  

r e c u e r d a n  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  s u r g í a n  en d i c h a s  r e u n i o n e s  

f a m i l i a r e s ,  e n t r e  l o s  c a n t o r e s .

7 . 3 . 2 . 4 .  A y e k a n  y kone w.

E s t o s  d o s  a c t o r  1 i n g ü í s t i  e o s , e l  a y e k a n  o c h i s t e  y
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e l  konew -  de  e s t e  ú l t i m o  no he r e g i s t r a d o  e j e m p l o s  -  o 

a d i v i n a n z a ,  r e q u i e r e n ,  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  un c o n t e x t o  

s o c i a l  a l e g r e ,  d i v e r t i d o ,  q u e  s ó l o  s e  p u e d e  c r e a r  e n t r e  

p a r t i c i p a n t e s  q u e  c o m p a r t a n  una  r e l a c i ó n  s o c i a l  s i m é t r i c a ,  e s  

d e c i r ,  una  r e l a c i ó n  de  p a r e s .

E s  i n t e r e s a n t e  e l  h e c h o  de  que  e l  q u e  s a b e  c o n t a r  

c h i s t e s  e s t é  c a t e g o r i z a d o  s o c i a l m e n t e  c on  un nombre  e s p e c i a l :  

kimayekalu ( kim -  " s a b e r " ;  ayeka -  " c o n t a r  c h i s t e s " ; -lu 

s u f i j o  d e r i v a d o  v e r b a l  ) .

7.3.2.5.Discurso descriptivo ( i m i t a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  de  

l o s  a n i m a l e s ) .

He p r e s e n c i a d o  un t i p o  de  d i s c u r s o  en m a p u c h e ,  q u e  

s e g ú n  mi i n f o r m a n t e  A d o l f o  M e l i  r e c i b e  un nombre  e s p e c i a l  q u e  

é l  no p u e d e  r e c o r d a r .

S e  t r a t a  de  un d i s c u r s o  de  tempo muy r á p i d o ,  l l e n o  c e

o n o m a t o p e y a s  y g e s t o s , qu e s e da en e l c o n t e x t o de  una

s i  t u a c i ó n s o c i a l  muy a g r a d a b l e , e n t r e g e n t e  de mucha

c o n f i a n z a ( en  e s t e  c a s o un t í o y s u  s o b r i ñ o ) . E l t í o ,  en

m e c i ó  de una c o n v e r s a c i ó n en un t o n o más b i e n j o c o s o ,

i n t r o d u j o e s t e  d i s c u r s o , en e 1 que s e d e s c r i b e  e l

c o m p o r t a m i e n t o  de  l o s  a v e s t r u c e s  ( c h o y k e )  c u a n d o  r e t o z a n  a l a  

m a ñ a n a .  E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  q u e  s u f r i ó
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e s t e  a n c i a n o  -  q u i e n  h a s t a  e s e  momento s e  h a b í a  m a n t e n i d o  más 

b i e n  d i s t a n t e  -  a l  c o m e n z a r  e s t e  t e x t o .  S e  l a n z o  en un 

d i s c u r s o  muy r á p i d o #  r i q u í s i m o  en m o v i m i e n t o s  de  l o s  b r a z o s #  

en s o n i d o s  v o c a l e s #  en g e s t o s  d e l  r o s t r o #  c on  e l  c u a l  t a n t o  

é l  como s u  i n t e r l o c u t o r  s e  d i v i r t i e r o n  m u c h í s i m o .

7.4. Ritos sociales que se estructuran primordialmente como actos 

lingüísticos: el ngillandungun o pedido de mano.

D e j o  a p a r t e  e s t e  t i p o  de  a c t o  l i n g ü í s t i c o  y e l  t e x t o  

qu e  s e  p r o d u c e  d u r a n t e  s u  t r a n s c u r s o  p o r  s u  e s p e c i f i c i d a d  

como r i t o  s o c i a l  b a s a d o  en l a  p a l a b r a  (dungun) y p o r q u e #  p o r  

t r a t a r s e  de  u na  c e r e m o n i a  s o c i a l  ( e l  p e d i d o  de  mano)  s u  n i v e l  

de  e s t r u c t u r a c i ó n  e s  muy a l t o  y p o s i b l e m e n t e  t a m b i é n  l o  s e a  

e l  g r a d o  en q u e  s e  e s t e r e o t i p a n  l a s  f ó r m u l a s  e m p l e a d a s  en e l  

d i á l o g o .

E l  t e x t o  d e l  n g i l l a n d u n g u  qu e  he r e c o g  i d o  ( c f . 7 . 5 . 9 . )  f u e

p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  c a c i q u e  de A t r a i c o #  F e d e r i c o  Z a b a l a

C o l i na m ü n #  hoy f a l l e c i d o .  (Me l o he r e g i s t r a d o  en s u c o n t  e x t o

s o c i a l o r i g i n a l :  e s t o s e  d eb e a d o s  c a u s a s # p o r un l a c o

p a r e c e e s t a r  b a s t a n t e p e r d i d o ; p o r o t r o ,  d a d o e l c a r á c t e r

í n t i m o  d e l  mismo# e s t o  e s  c a s i  i m p o s i b l e ) .
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S e  t r a t a /  b á s i c a m e n t e /  d e l  d i á l o g o  e n t r e  e l  n o v i o  y l o s  

p a d r e s  de  l a  n o v i a /  en  p r e s e n c i a  de  e s t a  u l t i m a .  E l  p r i m e r o  

p i d e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de  a q u e l l o s  p a r a  l l e v a r s e  a  l a  n o v i a .  

Es  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  e l  r o l  d e c i s i v o  q u e  t i e n e  l a  o p i n i ó n  

de  a mb a s  m u j e r e s  ( l a  m a d r e  y l a  n o v i a ) /  y a  q u e  s i  u na  de  

e l l a s  no a c e p t a /  e l  c o n t r a t o  no s e  c o n c r e t a .

E l  q u e  h a c e  e l  ngillandungu/ e s  e l  ngillandungupelu .

7.5. Registro de algunos actos lingüísticos (y textos) mencionados.

A c o n t i n u a c i ó n  s e  t r a n s c r i b e n  / en v e r s i ó n  b i l i n g ü e  

m a p u c h e - e s p a ñ o l / e l  r e g i s t r o  de  a l g u n o s  de  l o s  a c t o s  

l i n g ü í s t i c o s  ( e n  r e a l i d a d /  ya  s e  t r a t a  de  l o s  t e x t o s  

c o r r e s p o n d i e n t e s ) .

E l  "Epew d e l  g a l l o  y e l  z o r r o "  (Ngírí epev) s e  p r e s e n t a  

en s u  v e r s i ó n  e s p a ñ o l a /  p o r  d e f e c t o s  r e c i e n t e s  de  l a  

g r a b a c i ó n .

A l o  l a r g o  d e l  t r a b a j o /  s e  han i c o  a n t i c i p a n d o  o t r o s  

e j e m p l o s  de  t e x t o s  r e c o g i d o s  ( c f . 2 . 4 . ;  e l  n g í t r a m  d e l  P i l l a n  

en e l  c a p .  5 . ;  e l  I l k a n t u n  de g u e r r a  de 2 . 5 ;  e s p e c i a l m e n t e  

l o s  n g i t r a m k a n  de  2 . 4 . 1 .  y d e l  c a p .  6
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E l  t e x t o  d e  b i e n v e n i d a  ( 7 . 5 . 1 . )  p e r t e n e c e  a R a ú l  

E p u l l á n /  A n c a t r u z  ( N e u q u é n ) ;  e l  de  d e s p e d i d a  ( 7 . 5 . 2 . )  a  J u l i a  

N a h u e l q u i r  ( I n g .  J a c o b a c c i ,  R . N . ) ;  l a  v e r s i ó n  c a n t a d a  d e l  

chalivldan ( 7 . 5 . 2 . 2 . )  e s  de  A d o l f o  M e l i /  l o  mi smo q u e  e l

f r a g m e n t o  c a n t a d o  d e l  koyautun ( 7 . 5 . 3 . ) ;  l a s  v e r s i o n e s  d e  l o s  

tayil p e r t e n e c e n  a  L u c e r i n d a  C a ñ u m i l  ( d e  7 . 5 . 4 . 1 .  a

7 . 5 . 4 . 4 .  ) , 7 . 5 . 4 . 5  . y 7 . 1 . 4 . 8 a  J u l i a  N a h u e l q u i r ;  R o s a  P r a f i l  

p r o p o r c i o n ó  7 . 5 . 4 . 6 . /  7 . 5 . 4 . 7 . ,  10 y l a  v e r s i ó n  d e l  Filu

Tayil; de L u c e r i n d a  s o n ,  a s i m i s m o ,  7 . 5 . 4 . 9 . 2 .  y 3 . ;  e l  ú l t i m o  

tayil f a m i l i a r  p e r t e n e c e  a T om a s a  E p u l e f ,  A n c a t r u z ,

( N e u q u é n ) ;  e l  Navel Ngitram ( 7 . 5 . 6 . )  ( q u e  en una  p r i m e r a  

v e r s i ó n  a p a r e c i ó  en G o l l u s c i o  1 9 8 2 )  p e r t e n e c e  a A d o l f o  M e l i ,  

l o  mi smo q u e  l o s  ngítram(7 . 5 . 7 . ) ;  e s t a  v e r s i ó n  p a r t i c u l a r

d e l  "Epew d e l  g a l l o  y e l  z o r r o "  e s  de  R a ú l  E p u l l á n  ( 7 . 5 . 5 . ) .

El  ngillandungun ( 7 . 5 . 9 . )  f u e  r e c o g i d o  de  l a b i o s  de  F e d e r i c o  

Z a b a l a  C o l i n a m u n ,  como a s í  t a m b i é n  e l  Ilkantun ( 7 . 5 . 8 . )  q u e  

s e  p r e s e n t a  en e s t a  o p o r t u n i d a d .

La f i n a l i d a d  p r im o rd ia l de l a  in c lu s ió n  de e s t o s  te x to s  e s  r e sp a ld a r  

e l  tra tam ie n to  t e ó r ic o  d e l cap . 7 con e jem plos re co g id o s  en e l  campo y ofre^ 

ce r  e l  con tex to  l in g ü í s t i c o  d e l cu a l se  e x tr a je ro n  l a  mayor p a r te  de lo s  

e jem plos de l o s  c a p s . 3, 4 y 5 r e fe r id o s  a temas e s tr ic ta m e n te  g ram atica 

l e s .  Queda p ara  una próxim a e tap a  e l  a n á l i s i s  fo n o ló g ic o  y g ra m a tic a l más 

f in o  y m inucioso de l o s  t e x t o s .  No e s  de e x tra ñ a r , en ton ces, que p resen ten  

problem as aún no r e s u e l t o s .
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7.5.1. Bienvenida.

kine wentru klparki waria 
wenosaire mo 
chlpalngerki
iwel kinurki kon hi domo penepal

kirne wentru re ke pepaenew

mapuche dungu ayirki ni kimal 
fey kulmerki ni kimal

pepaene wmapuche ka inche 
nentulfin chunte ni kimel nentulfin

aylduampav ti lllcha aylduarapayti 
we che
kirne winolfin kirne ti domo winolfin 
pepaenew inche

ngunukunu e yew hi eletew 
ngunukunueyew hi eletew 
pengepan
katantungepan pengepan 
kirne winolfin

Un hombre ha venido de Buenos
A ire s .

Lo han t r a íd o .

Un hombre quedó dando v u e lta s  con 

su  mujer p ara  venirme a v e r .

Como hombre so b r e sa l ie n te  (limen) 
me ha venido a v e r .

La lengua mapuche q u ie re  sa b e r .

Así d esea  mucho sa b e r .

Me vino a ver porque soy mapuche.

Se lo  e x p lic ó /  todo lo  que s a b ía  se  

lo  e x p lic o .

Le d io  contento a l a  muchacha/ l e  

d io  contento a l  joven .

Le d ev o lv í con toda am ab ilidad  a l a  

m ujer/ l e  d ev o lv í a l a  que me v ino  a 

v er .

Le giró el que lo dejó/
Le giró el que la dejo.
Me vinieron a ver.
Me vinieron directamente a verme a mí. 
Yo le devolví con toda la 
amabilidad.
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7.5.2. Chaliwídan o despedida.

1.

tlfey anay
kiñe pichi kewpl eluyaiyu
ka anti akordayael
kimelmi lonko
klmepivkengelmi
klmedomongelmi
kimepiñeñgelmi
pinokompalmi
kipayaymi tífachi ruka mew

Amiga/

una f l e c h i t a  te  d aré , 

p ara  que te  acu erd es.

S i  t ie n e s  buena cabeza, 

s i  e r e s  de buen corazón, 

s i  e r e s  buena m ujer, 

s i  e r e s  buena h i ja ,  

s i  p i s a s  para acá , 

ven a  e s t a  c a sa .

525



2. Ñi chaliwídan Mi despedida

mongelen mo nga mongelen no
mi lepan nga mi lepan
tlfachi mapu mew tifachi rrapu mew
mongeltuneenew ta ñi elkeetew
monge 1tuneenew nga ñi eleetew
feymew nga feymew
mi lepan nga milepan
tifachi mapu mew tifachi mapu mew
pemeenew nga pemeenew
lusia pingerki nga kiñe che kiñe che

nga kimerki nga ñi piwke 
nga ñi kimerki nga ñi piwke 
fey nga ñi doam fey nga ñi doam

mi lepan nga milepan
milepan nga milepan
tifachi mapu mew
fachi anti nga fachi anti nga
winoalu nga inche
fa ch i a n t i  nga

winoalu nga inche

nga ñi mapu mew nga ñ i mapu mew

na kimey (ka) ñ i piwke

na kimey ka ñ i piwke

eichen f ic h a  e ich en  f ic h a y

monge1tuneenew 

nongeltuneenew

Porque e s to y  v iv o , porque e s to y  v ivo  

v ine a e s t a  t i e r r a ,  

v ine a  e s t a  t i e r r a .

Me d io  v id a  e l  que me c re o , 

me d io  v id a  e l  que me c re ó .

Por eso  e s to y  acá , 

por eso  e s to y  ac á , 

en e s t e  lu g a r , en e s t e  lu g a r .

Me fu e  a b u sca r , me fu e  a b u sc a r , 

una person a, una p erson a que se  

llam a L u cía , 

te n ía  buen corazón, 

te n ía  buen corazón.

Por su  p rop io  in t e r e s ,  por su  p ro p io  

in te r e s ,

e s to y  ac á , e s to y  a c a , 

e sto y  a c á , e s to y  aca"", 

en e s t a  t i e r r a ,  

hoy, hoy, 

voy a r e g r e sa r ,  

hoy
voy a regresar 
a mi tierra, a ni tierra, 
es bueno su corazón, 
es bueno su corazón,
Viejo creador de gente, el es Viejo 
Creador ce gente, 
el me está dando vida, 
él me está dando vida.

526



7.5.3. Fragmento de un koyautun.

fachi anti may nga akun 
utralepan may nga tlfachi mapu meu 
mi lepan ta mi ruka meu 
pítí may ta ngitramkapaiyu 
kimelkalekarkimi may

Hoy/ s í /  l le g u é .

E stoy  acá / si,  parado en e s t e  lu g a r . 

E stoy  en su  c a sa .

E stoy  conversando con u ste d .

Lo encuentro b ien  a u s t e d / s í .
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7.5.4. Al 9 unos t a y i l  o cantos religiosos que se producen en el
ngellipun

7.5.4.1. Ngítrlm tayil 1. Canto d e l llam ado.

"Es un g r i t o /  un llam ado a  lo s  c u a tro  d e l c ie lo .N o  se  puede r e p e t i r .

7.5.4.2. íl 2 . íl (no puede c an ta r  s in  
tambor)

7.5.4.3. Fandera tayil. 3 . Canto de l a  bandera.

ve, ve, ve, a. We, we, we, a .

ve, ve, ve, a. We, we, we, a .

ve, ve, ve, a/ We, we, we, a ,

ve, ve, ve, a. we, we, we, a .

vitraletuy ñi fandera 
ñinkílletuy nga ñi elrengi

putun mew nga tripantu 
witraletuy 
ngellipun 
we, ve, ve, ve.

E stá  parada su  bandera.

E stán  todos en f i l a s  su s  cañ as 

p u e sta s

cuando l le g a  e l  año.

E stá  (n) parada ( s )  

para e l n g e llip u n . 

we, we, we, we.
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7.5.4.4. Wenu tayil 3. Canto del cielo.

Elelelo Oh/ e l  que (nos) d e jó /

Elelelo El que (nos) d e jó /

Elelelo, El que (nos) d e jó .

kipachi win mew
fS

Cuando v ien e ac laran d o  en l a  mañana

temprano

wenu rey tayil mew Con e l  canto  d e l rey d e l c ie lo /

ngellipun meketun s ig o  rogando.

lukutukeymin epu ñom U stedes e s tá n  de r o d i l l a s  de a dos

wechun wenu mew a r r ib a  d e l c ie lo /

epu ñom kallfi wenu mew Los dos (que e stán ) en e l  c i e lo  azu l

nawkintulepaymln e s tá n  mirando para a b a jo  de

r o d i l l a s /
ekwe ekwelelo ekwe/ ekwe/ l e l o .

pipinetulien 
wenu rey tayil mew

Te e s to y  re p it ie n d o /p u e s/s ie m p re  lo  mismo, 
con e l  canto  d e l Rey d e l c ie lo /

lukutun ngellipun te  hago siem pre ro g a tiv a

meketueiyu chaw de r o d i l l a s /  Padre.

leliwílmuyiñ Que nos miren (con lo s  o jo s

a b i e r t o s ) .

kintuwilmuyiñ que nos miren.

kintunawki1epaymln U stedes nos e stán  mirando.

rangiñ lelfín En la  m itad de la  pampa

chinkoletuy nga nri. pu pinen dreu estam os haciendo un c ír c u lo  tu s

h i jo s ,  p adre.
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witraletuy mev nga mi llellipun
lukutun ngellipun
petu nga llellipun
klpachi wín mev
wenu rey tayil mev
lukutun llellipun
meketueiyu

e s t á  p arada tu  ro g a tiv a /

e s to y  de r o d i l l a s  rogando

e sto y  rogando

cuando v iene e l  a lb a

con e l  canto  d e l Rey d e l c ie lo ,

te  e s to y  rogando siempre^

siem pre de r o d i l l a s .

7.5.4.5. Cuando ensillan a los caballos de los pivichenes.

pillañ rey kushe pillan rey ficha 

repetaney
feychi ula nentuy ta ñi II 
fey ta che
tayilmafiñ piwichen kawell 

piwkhsn fey mllelu rini mev

tayilmafiñ piwichen kawell

chillangepe chillangepe 
piwichen kawell . 
plan kawell alasan

O h ,V ie ja  re in a  d e l pillañ/ Viejo 
rey  d e l pillañ, 
lo  re sp e tan

Recién ahora sa c a  su  I I  

l a  g en te .

Le e s tá n  cantando a l  c a b a llo  de lo s  

p iw ichenes,

lo s  piw ichenes que e s tá n  en e l  

lu g ar  donde e s tá n  p lan tad a s l a s  

cañ as.

le  cantamos a l  c a b a llo  de lo s  

p iw ichenes.

Que lo  e n s i l le n ,  que lo  e n s i l le n  

a lo s  c a b a l lo s  de lo s  piw ichenes 

e l  c a b a l lo  blanco  y e l  c a b a llo  

a la z á n .
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chillangelu 
ti pivichen kaweII 
we che ke wentru 
unavtupelayin may

umatupelayiñ may

ia c h i  a r t i r g a

piti ngeUnpufiyiR win kudie wln ficha

wenu rey fida 
yakele kele 
Illcha domo 
weche wentru 
mllepayngin
kintunawkilepakey ng Inechen 

win kude wln ficha
r\ ^

mi ley rga piwichen 
yaflltukupelu ñi pu piñén 
wln ficha wln kushe

r\

fey chi fey chi 
awelo pakual nawelkir

ya lo s  e n s i l la r o n  

a l o s  c a b a l lo s  de lo s  piw ichenes 

lo s  jóven es

no nos hemos de quedar dorm idos/ 

pues/

no nos hemos de quedar dorm idos/

p u es.

hoy

lo  estam os rogando a l a  V ie ja  d e l 

a lb a /  a l  v ie jo  d e l A lba.

Oh/ V ie jo  rey  d e l c ie lo  

yakele kele#
m u jeres jóven es/ 

hombres jóven es/ 

e s tá n  acá

e s t á  mirando desde e l  c ie lo  e l  que 

ordena a  lo s  hombres.

V ie ja  d e l a lb a / V ie jo  d e l a lb a /

e s tá n  lo s  piw ichenes/

lo s  que l e s  dan c o r a je  a su s  h i jo s

oh/ V ie jo  d e l Alba/ V ie ja  d e l Alba/

oh/ e l  abuelo

P ascual N ahuelquir.
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7.5-4.6. Kawellu pillan ta y il. Canto del caballo del Pillan.

me tu chillaljelngeymi epu pi wichen 
kawell
ngipltungeymi epu pivichen kawell

metu ngipltungeymi epu piwichen 
kawell
rangin wenu flehe rangln wenu 

metu ngipitulelngeymi eymi mi epu
p i \Xj i C-t C v\ W ( 11
utraleymi
metu utraley mi epu piwichen kawell

lleymi mi Ile epu piwichen kawell

metu ngipitulngeymi mi kawell 
adkintutuaymi tlfa mew mi epu 
piwichen kawell
utraley ta mi epu piwichen kawell

rangln wenu flehe/
rangln wenu flcha
eymi ta mi elel
tlfa mew Harn ta mew
epu piwichen kawell
metu ta ngipitulngeymi ta mi epu
piwichen kawell

Te e stá n  e n s il la n d o  lo s  dos c a b a l lo s  

de lo s  p iw ichenes.

Te e s tá n  p in tando lo s  dos c a b a l lo s  

de lo s  p iw ichenes.

Te e s tá n  p in tando lo s  dos c a b a l lo s  

de lo s  p iw ichenes. 

ficha V ie ja  d e l medio d e l c ie lo /V ie jo  d e l 

medio d e l c i e lo  

Te e s tá n  p in tando para  t i  tu s  

dos c a b a l lo s  de lo s  p iw ichenes. 

tú  e s t á s  parado/

E stán  p arados tu s  dos c a b a l lo s  

de lo s  p iw ichenes.

Da (?), pues/ tu s  dos c a b a l lo s

de lo s  p iw ichenes.

Te e s tá n  p in tando tu s dos c a b a l lo s  

Mira acá  a tu s  dos c a b a l lo s  de lo s  

p iw ichenes.

E stán  p arados tu s  dos c a b a l lo s  de 

lo s  p iw ichenes.

Oh, Vieja de la mitad del cielo 
Viejo de la mitad del cielo.
Tü que dejaste 
acá/ con los hermanos/ 
los dos caballos de los piwichenes. 
Te están pintando los dos caballos 
de los bandereros.
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fachi antí metu chillalngeymi 
akun mo ta tripantu 
metu ta ngípltullengeimi mi epu 
piwichen kavell

Hoy te están pintando
porque llego, el año
Hay que pintarte tus dos caballos
de los piwichenes.

El dueño del camaruco tiene que decir:

metu chillaley ta mi kauell Están ensillando tus caballos
klmelkimelkan n¿ fotím para que haga bien su trabajo

tu hijo.

7.5.4.7. Durante el awln.

epe, epe/ epe, epe, epe, e, e#
epe/ e, e,
epe, epe# epe/ epe/ epe/ ee,
epe, epe, epe,
kawell/ 
kawell/ 
kawell/ 
kawell/ 
kawell/ 
kawell/

lie/ lie/kawell/ lie, 
lie/ lie, 
kawell/ lie/ lie/ 
lie/ lie/ kawell/ lie/ 
lie/ lie, lie/ kawell/ 
lie.

lie,

lie,
lie, lie. He, lie,

533



7.5.4.8. Para el irarewpull

y ak e le  k e le  ya yakele# yakele# ya,

k ip ay  k ip ay  nga piw ichen kaw ell vienen , vienen lo s  c a b a l lo s  de 

lo s  piw ichenes,

yemey k in e  p ileku n u  

nowal tukawel lp e lu

lo s  l le v a n  de costado

lo s  que pasan toda la  v u e lta  a

c a b a l lo ,

y a f iltu k u p e lu lo s  que animan,

nowal tukawellsyngin r i n i  nu nga lo s  que pasan toda l a  v u e lta  a 

c a b a l lo  en l a s  cañ as.

peyafim ln lo s  van a ver u sted es

wecheke wentru lo s  jó ven es,

n g e llu p u a f imln van a  ro g a r lo ,

kineke u t r a le lu hay algu n os que e stán  p arad os,

awkantukelayaymln no jueguen,

nowaltukawelleym in u ste d e s  pasan toda la  v u e lta  a 

c a b a l lo ,

p l t i  nowaltukawelleym in 

wechentruymin

e stá n  pasando a c a b a llo , 

u ste d e s  son jóven es,

nowal tu k aw ellp e lu lo s  que e stán  dando l a s  v u e lta s  a 

c a b a llo ,

now al tukawel lpelu lo s  c.ie e stán  cando v u e lta s  a 

c a b a llo ,

marewpull t r ip a y a lu cuando s a lg a  e l  marewpull
marewpull nentuafim ln Sáquenl e l  m rew pull
konpayalo Cuando se  acerque,

k on payalo Cuando se  acerque,

marewpl 1 c- e in ya h ic ie ro n  marewpull,

marewpd ya h ic ie ro n  marewpull
sa lim o s ,

lu k u tu a fiy in Vamos a a r r o d i l la r n o s  para te rm in ar.
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7.5.4.9. TayII familiares.

7.5.4.9.1. Filu Tayil.

koyole/ le#eem,
koyole/ le/ lo om,
koyolele
koyoleleooo
koyolele/
koyolee
koyole le, le, le 
le, le/ le/ looo 
koyole/ le, le eo, 
koyole.

7.5.4.9.2. Navel Tayíl

yayakalviñ 
yayakalwiñ 
pilayakalviñ

7.5.4.9.3. Ñamku tayll.

ve, ve/ ve, 
koykoyol'i, 
koykoyole/ 
koykoyole. 
koykoyole/ koy 
koykoyole
ve/ ve/ ve#. 535



? tayïl7.5.4.9.4.

elle/ elle/ elle/ elle/ lie/ Ilo. 
Ile/ lie, lie/ lie, Ilo, a, a. 
le/ ee, le lo/ lo, ooo, 
lie, lie, lee,
lie, lie/ lie, e, llooo/ lie/ e, ee,
lie/ lie/ lle# lie/ lie.
elle/ elle/ elle/ Ilo/
elle/ elle/ Ilo/
alle/ lie/ Ilo/
lie, lie, lie. Ilo.

7.5.4.10. Weke tayïl (tayil de la oveja sagrada).

weke, weke, 
weke, weke, a, 
weke, weke, 
rangiñ venu
kïme rayen ko mo felepelu

lokutulelleymi nga mi nga mi 
felellen nga 
weke, weke,weke, 
weke, weke,weke.
katike, katike,nga katike, katike

En el medio del cielo,
en la buena agua florecida, la que
estas,
estás arrodillada, sí, tü que 
estás así.

nga,
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k a t ik e , k a t ik e , 

vek e ,v ek e ,o o o , 

veke/ weke/ veke, 

ran gíñ  wenu lu k u tu le lle y m i

kime rayen  ko mo f e le p e lo

veke# veke/ veke/ vek e . 

k a t ik e /n g a /k a t ik e  nga/ k ach ik e/ 

veke/ veke/ o . 

m ontipupelo

ay in tu p e lo  kom nga mi pu p iñén

nga mi fe le n  mo nga mi koñi pu p iñeñ

neveñmapelu nga veke/veke/ 

nga ñ i f e l e l l e n  nga/ 

veke/ veke/ 

veke/ k a t ik e /  k a t ik e /  

veke/ veke/ veke/ veke/ 

veke/ veke.

En e l  medio d e l c ie lo  e s t á s  h incada 

de r o d i l l a s /  pues/ 

l a  que e s t á s  en l a  buena agua 

f lo r e c id a ,  a s í  e s t á s ,

l a  que va a s a lv a r  (a  su s  h i jo s )  

l a  que q u ie re  especia lm en te  a  to d os 

su s  h i jo s ,

con tu  p re se n c ia  a  l a s  c r í a s  de tu s  

h i jo s ,

l a  que da fu e rz a s ,v e k e , veke, 

tu  que e s t á s ,  pues,
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7.5.5. Ngiri Epew "Cuento del zorro (y el gallo)'1.

E ste  e ra  un g a l l o  y una g a l l i n a  que te n ía  v a r io s

p o l lo s .  Y v ien e  e l  z o rro  y l e  d ic e :  "M ire-d ice-yo

voy a  h acer a h i ja d i t o s  m íos a  e s t o s  c h ic o s .¿P o r

qué no me l o s  d a s?  y vamos a s e r

compadres k'-d ice-." B ien " -  l e  d ic e  e l  g a l lo  - .

"•Usted queda conforme/ com adre?"" ¡Qué l e  vamos a  d
h a c e r !-  l e  d ic e  l a  g a l l i n a .  " S Í "  -  d ic e -  ¡Cómo 

n o !" .  '.'Qué b ie n ! Qué b i e n ! "  "¡Qué p re c io so s  

a h i ja d i t o s  tengo!* "O y"(y é s t e  te n ía  pichone^. 

Entonces d ic e :  "M ire/ compadre/ ya que somos

compadres/ yo q u ie ro  que m is a h i ja d i t o s  se  

eduquen/ que vayan a  l a  e sc u e la /  porque hay una 

e sc u e la  e sp lé n d id a  a l l á  p a ra  l o s  c h ic o s " .  "Buenovi U
- dice - como no/ compadre. Puede llevar". "Ah/ 
bueno". Y agarró uno de los pollos mas grandes y 
dice: "AhijaditO/ ahijaditO/ vamos/ vamos/
vamos". Y los pollitos:"tO/tO/tO/tO/tO/tO/ti>;tO/". 
"Bueno/ ahijaditO/ allá va a estudiar de todo/ va

a  v e r ."
Cuando traslo m ó  un p oq u ito  nomás ya l e  cachó la  

c a b e c ita /  l e  pegó un g o lp e  y lo  mató. Y l le g ó  a 

l a  c a sa  donde te n ía  lo s  p ic h o n c ito s /  donde e s tá  

l a  zo rra  v i e j a . . . " ¡ V i e j a ! "/ "¿Q ué?""A quí l e  fu i a 

comprar unos p o l lo s  p ara  lo s  c h ic o s " .  (¡M ire qué 

p o l lo !  ¡Se  lo  com ieron tra n q u ila m e n te !-  aco ta  e l  

n arrador a l a  a u d ie n c ia ) .

Bueno/ s ig u ie ro n /  s ig u ie ro n /  s i g u ie r o n . . .Aparece 

o tro  d ía :  "Oh! -  d ic e  -  sab e  que mi a h ija d o  e s tá  

muy bien  y q u ie re  que lo s  o t r o s  herm anitos le  

H ev ea  ju g a r  con é l .  A sí que yo l l e v a r í a  o tro / 

uno o dos -  d ic e  —  como alum nos". "¿Qué d ic e ? " .
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"Bueno/ llévelo“- dice el gallo -. Y.trásí, se
illevo dos pollos otra vez- Cuando ya traslomo, le 

mordisco la cabecita...y lo lleva.
"Vieja!" "¿Qué?" "Acá traje dos pollos porque 
como vamos a estar sin comer los chicos’ - dice 
—ÜAsí van a criar gordos, robustos''- dice - 
parece que el papá lo busca"." Lo he comprado. Algo 
caro, ¿no?, pero...no es nada" - dice el 
zorro...(Si lo ha encontrado - acota el narrador 
con picardía) "No es nada" - dice.
Ya comieron tres pollos, le quedan dos. Ah, ya 
paso los días y dice: "Voy a ir allá". Va y le 
dice: "Bueno, oh, ¿qué tal, comadre? "Bien, bien, 
bien". "¿Qué tal están?" "Uh, usted viera cómo 
quieren ver a todos. Dijo los muchachos que se 
fueran todos. Andan..., juegan, revuelcan por 
ahí". "¡Qué bien!" dice la señora." ¡Qué bien"- 
dijo la gallina. "Bueno, - dice - ¿lo puedo 
llevar?" "Bueno - dice - bueno". La gallina 
entrega los últimos pollos que tenía.

Dejó pasar los días el zorro. "|Carancho!'1- dice. 
"Deben faltar uno o dos días, nomás, para mi 
cumpleaños. Voy a caminar por ahí. Puede ser que 
encuentre algo, algún pollo o en fin, lo que 
encuentre para comer". Entonces dice que de 
repente llega al lote el zorro. "Oh, muy buenos 
días, comadre." "Buenos días, compadre. ¿Qué tal 
amaneció?" "Bien, bien, ¿y usted?" "Bien". "Ah - 
dice - estoy medio rendido. Estuve trabajando 
mucho por ahí".
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'jQué le va hacer/ compadre!" "No es nada; no es 
nada/ cosas que pasan". "¿Y qué tal los chicos?". 
"Uh/ usted viera como están.
Andan...juegan.•.""Quién sabe cómo están!" (Están 
los huesos - acota don Raúl).
Entonces dice: "¿Sabe qué dicen los chicos/
comadre? Que ellos desean verla a usted. Que 
venga mi mamita a vernos/ cómo jugamos/ cómo 
estudiamos - dice - para que vea como nos tiramos 
acá.“ (SÍ/ están los huesos - vuelve a acotar el 
narrador).
"Bueno - dice el gallo - prepárate/ si querés". 
"¡Ah/ bueno!".
"Entonces mañana a primera hora o si no aunque 
sea a la tarde te venís."
"Mi comadre/ qué comadre/ véngase a mi lomitO/ 
que se va a cansar."
Y en eso llevaba al hombro a la gallina vieja/ 
llevaba/ llevaba/ llevaba. Y en una de esas se 
hace el que se le ha espantado el caballo. Para 
de golpe y la gallina saltó. El se hace el que la 
va a ayudar. ¡No ve, hija! ¡No ve, hija!...Y se 
comió a la comadre.
El gallo estaba medio sorprendido. "¡Carancho!" - 
dice. Llega la tarde/ miraba: nada. Al día
siguiente/ mira: nada. "Dónde estará?"..."El
compadre dicen que es muy picaro". Va al otro día 
y dice: "Oh/ buen cía compadre!"..."Buen día" "¿Y 
la señora?" "Allá está/ no quiere venir/ dice que 
fuera usted/ compadre.""Así venimos toaos/ los 
vemos como juegan. Le va a decir a mi marido que 
venga/ así vemos como juegan...El gallo

5 4 0



dice: "Carancho/ carancho/ ¿como puede ser?
Tanto que le dije que viniera y no viene...Este 
es picaro/ muy picaro" "Algo estará pasando".

Entonces dice: "Bueno/ voy a prepararme y vamos- 
dice el gallo". "Bueno - dice el zorro —  si 
quiere se sube en mí y nos vamos". Y el gallo le 
desconfió mucho." No/ yo voy volando". Entonces 
agarra vuelo el gal lo / miró un árbol más o menos 
a una distancia regular como para llegar volando. 
Por ahí dicen que dijo "Este me quere cachar a lo 
mejor!".
"¿Está cansado compadre?" - "No - que dijo - 
quiquiriquí". "Ya es hora de descansar/ si está 
cansado compadre/ puede descansar noomás. Usted 
me indica el cerro donde usted vive. Claro que de 
lejos no voy a ver el salón de la escuela". "No/ 
¡qué esperanza! No/ no. Vamos a llegar nomás". 
Entonces el gallo dice: "Hijo de una gran p... / 
me esta naciendo la pillería...Entonces dice: 
"Voy a volar y me voy a como queriendo dejar 
caer/ a ver qué es lo que va a hacer". Entonces 
dice que el zorro miraba/ miraba/ miraba/ miraba. 
Voló un poquito ligero el gallo y como que quiso 
dejarse caer y ya el zorro, ya lo agarraba. "Ah/ 

hijo de una gran p..." (Porque cuentan que el 
zorro es muy picaro - acota el narrador).
Y por ahí dice: "El cerrito queda más alto/ allá/ 
más allá". Dios quiera/ (acá) no lo puedo
cachar. Si lo llevo mas adelante/ cuando se cansa 
de volar lo voy a cachar"). "Bueno - dice -
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entonces/ estoy medio mal comido...Aquí me voy a 
volver/ compadre. Y mañana a primera hora usted 
me va a ir a buscar. Le sirvo un desayuno y 
comemos"."Bueno" - dijo.
Entonces pegó la media vuelta el gallo y voló 
para atrás. Había una casa que tenía una lindera 
ahí. Y se entreveraron. El gallo solo/ el gallo 
solo, dice: "Sabe vecina-le dice - el zorro me 
llevó la señora/ y primeramente me llevó los 
hijos/ los chicos y después llevó a la señora y 
no apareció ninguno. Y ahora que yo quería saber 
si es que estaban en la escuela o no ", "Mira/ 
vecino, le han hecho mal".
"Ah/ bueno" - dice -.''DÍgales a su marido que tenía 
dos galgos que me los dé/ los perritos que tiene 
para cazar". Bueno/ ya consiguió los galgos. 
Entonces el gallo lo fue a esperar a la orilla 
del gallinero. Y el gallo viendo. Ya aclaró/ 
aclaró/ como queriendo venir. Com clareando el 
horizonte.
Cantó el gallo. "Ah/ llegó el gallo" - dijo el 
zorro. Cuanto mas oscuro/ mejor. Cuanto bajó/ 
cuanto lo voy a cachar!" "¡Eh, compadre! ¿Qué tal 
amaneció?" "Jodido/ jodido/ con mucho
frío"."Arrímese/ arrímese" - que le dijo. 
Caliente unos (mates) como para desayunar/ 
mientras yo me voy a lavar la cara".
Entonces dice que el gallo bajó/ y cano tenía en 
la escalera los dos perros, le dijo "Bueno, 
ahora, compadre, agárreme estos dos galgos". Y 
dice que los galgos corrieron y lo agarraron. 
"Huija, huija! ¡No compadre, no, compadre.
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sujételos". "Se me desaté/ se me desato" - dijo 
el gallo.11Y ahora quiero saber: ¿Adonde me llevo 
a los hijos?". "No sé/ creo que se ahogaron/se 
ahogaron todos/ la señora también. En el baño 
dicen que se ahogaron".
"Ahí lo cacho".
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7. 5. 6.  Nawel Ngitram

ningey ta ñi avela
miley nga avkan
kavtifangey
yengey venosaire
ayev chumirkingin
kom nentuñmangey ni Ii
ñi chem pingen ramtungey chi
epve melike anti mev nga ngelingey
kimvingkadungulay
re che dungun miten kimíy

*  *  -V  r - e

fey ngell^ngeyew
ngillay plchin ilo plchin galleta 
femngev ñi pichiken ñi kipal(e)n 
ko fot ¿la ko kipal(e > 
kipay
klla meli antl marchay
ya pishamiy ñi yal
nevelay ñi yal
ngiñey pití ruine ng'iñey
ngímay ka allkifiy wlrarly ti chipey toro
peñmalu mo ñi plnon weñankly doy
ngímay emparte nekuley
alkansa komutuy kiñe fita monte mllelo 
feymu puy
Itrufklnlpuy ñi folsa
plray venu
puy ti chlpey toro.
pewelay ñi plnon chew ñi amun
rlpay epu klla rlpi chi rlpay
katrltufuy pelay
doamly kimtumplramly



pengey feymu ili añilen venu monte 
trlmlrky ñi kidavln ti chlpey toro 
ñi tranamafiel ti marnili ti monte 

ngimang I mangey ti kushe 
ngillatuley
konImpan*ey ñi elkeetev 
feymu ka kiñe navel klpay 
rangln nenev klpaley ti navel 
pille konpay pille konpay 
doy llikay ti kushe pelo 
kimlay velu el ngillatuley 
fey piti pille konpay 
travlngu
ringkltuy fey ta ti chlpey toro 
feymu travlngu mlchay mlten 
langimngey ti chlpey toro lay 
lalu pichl klltrichipay navel 
pi^un mev navpange pi 
feyev
navpalay ti kushe llikalelo 
ka plchl klltr^ichipay doy 
pichin ka mapu amuy 
navpange pi
ñi pilun aser señangefuy 
navpalay
doy all ka mapu amuy
feychi vlla navpalay
navpalu malíy ñi folsa
feymu nentumey kiñe plchi lata
kam kiñe pedaso fotllla chi may



ngi’nlley píti rume ngiñiley
fey katrildoamfiy plchi kvereay ti cfiipey toro
feymu míten katrinentuy kiñe plchi pedaso ilo
fey tifa mu ñi abaxo ni lipan mev
plchin mafemngefiy tifa mo ñi lipan mo
ngelu plchin arey medyo chadingey
feymu plchin mafemngefiy
ilotuy kom plshamly plchi pedaso
fey depve ka kiñe plchi pedaso nentuy
ñi yeyan velu ko pelay
vivuley
fey nentulu kiñe pedaso komutuley ta ti navel
kom kime eliy ñi folsa
feeyayew
inatlklklley ta ti navel 
fey inafiy
pelu ñi inangen ti navel inay
ta ti kushe amuley amuy
yefiy ta kiñe avada mo
feymu ta puvllfiy
feymu pltokopuy
fey vila doy fitay ñi doam
doy neventu rakidoamiy
feymu ta umañpuy
feymu mavtuleyngu trafya
ta ti navel plchi kíltr chipay mavtuy tranaley 
ngelay ilo
ka anti mo ka marchayngu amuyngu
devma klmly ñi ngevenolo ilo ta ti kushe
ka une amuy ta ti navel
aye kiñe avada mo tranalepuy
kiñe choyke ka ñi yael ta ti kushe
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fey kechu anti chi kompañaeyev ta ti navel
depve lia llikavelay doy
kirne pille namun tranalerky
fey chi kayu anti marchaleyngu
fey pevmay
feymu wiñoan
fey ta mu viñoan
tifa mu ta ngelaaiyu velu
elelaiyu ta ka kiñe kompañ
fey ta elmeaeymu chev ta mi puyan
devma ta mileay ta ruka feymu
feymu ta viñongeay ta mi kompañ ta ñamku ka ngelu kompañ 
kushi amulaymi
feymu chi pevmay ta ñamku elelngey
ka kayu anti ta kompañngey
kom pelu ta ruka feymu elngemey
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HISTORIA DEL TIGRE

Durante la guerra/ la agarraron a mi abuela. La 
cautivaron y la llevaron a Buenos Aires. Allí qué 
hicieron. Todo le sacaron. Su nombre (le 
sacaron). Le preguntaron qué nombre tenía. 
Después de cuatro días/ la soltaron. Ella no 
sabía la lengua de los blancos. Sólo sabía la 
lengua mapuche. Así la soltaron.
Compró un poco de carne y un poco de galleta. Así 
era lo poco que iba a traer. Una botella de agua 
traía. (Así) venía.
Caminó durante tres o cuatro días. Ya se terminó 
su comida. Ya no había mas comida. Tenía hambre, 
estaba muy hambrienta.
Mientras lloraba/ oyó que un toro salvaje 
bramaba. Al encontrar su rastro/ se afligió más. 
Lloraba/ en parte corría. En un momento alcanzó a 
ver que había un árbol alto. Entonces llegó/ dejó 
tirada su bolsa y subió.
Llegó un toro salvaje. No encontró más su rastro/ 
por dónde había venido. Pasó dos o tres veces. 
Volvió a cortar el rastro. No vio nada. Pensó (de 
pronto) miró para arriba. Fue vista entonces la 
que estaba sentada arriba del árbol.
Aceleró su trabajo el toro salvaje para voltear 
el árbol. La anciana lloraba muy apenada. Y 
oraba. Se estaba acordando del que la creó. 
Entonces apareció un tigre. Del medio del neneo 
está viniendo el tigre. Se acerca cada vez más,
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cada vez más s e  a c e rc a . Al v e r lo / l a  an cian a se  

a s u s t a  más, pero  é se  e s  e l  que l a  va a  s a lv a r .  

(E l)  no s a b ía  pero  e l l a  e s ta b a  orando. (E l t i g r e )  

s e  acercab a  to d av ía  mas. Al f in  s e  ju n taro n . El 

to ro  s a lv a je  pego e l  s a l t o .  Entonces se  

en con traro n .E l to ro  s a lv a je  fu e  m uerto. Murió. Al 

m orir é s t e /  e l  t i g r e  se  r e t i r o  un p o q u it i to .  Con 

l a  o r e ja  l e  d ic e  a l a  an cian a  que b a je .  A sí 

h a c ía . La an cian a  nc b a ja  porque e s t á  a su s ta d a . 

Se r e t i r a  o tro  poco. Se fu e  un poco más l e j o s .  Le 

d ic e  que b a je .  Le hace se ñ a s con su  o r e ja .  E l la  

no b a ja .  Más l e j o s  s e  fu e . Entonces re c ié n  l a  

an cian a b a jo . Al b a ja r  r e v is o  su  b o ls a .  Entonces 

sa c o  una pequeña l a t a ,  o a c a so  un pedazo de 

b o t e l l a .  E stab a  ham brienta; dem asiado ham brienta 

e s ta b a .  E sta  q u iso  c o r ta r lo ,  un p oqu ito  cuereo a l  

to ro  s a l v a je .  Después c o r to  más hondo, sacando un 

pequeño pedszo de carn e . A sí lo  tuvo un poco, 

a h í ,  a b a jo  de su  b razo , a h í ,  en su  b razo . Al 

te n e r lo , se  c a le n tó  un poco, medio se  s a ló .  

Entonces lo  tuvo un poco. Después comió todo. 

Terminó e l  pequeño pedazo de carn e . A sí después 

sacó  o tro  pequeño pedazo p ara  l l e v a r ,  pero no 

encontró agu a. E stab a  s e d ie n ta . Cuando sacó  un 

pedazo, e l  t i g r e  l a  miró con agrad o .

Acomodó bien  to d as su s  c o s a s .  Y a s í  lo  h ará . El 

t i g r e  s ig u ió  a d e la n te . E l la  lo  s iy u ió  a t r á s .  Al 

ver que lo  se g u ían , e l  t i g r e  s ig u ió .

La an cian a s ig u ió  andando, andaba. El la  l le v ó  a 

una aguada. Ahí l a  l le v ó .  Ahí a l  f in  tomó agua. 

Entonces tuvo más c o r a je .  Pensó con rnás firm eza .
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Ahí s e  a lo jó .  Ahí durmieron e s a  noche. E l t i g r e  

s e  r e t i r ó  un poco/ se  ten d ió  y durm ió.

Pero no h ab ía  carn e .

Al o tro  d ía  marcharon y tam bién anduvieron . La 

v i e j a  ya s a b ía  que no h ab ía  c a rn e .

E l t i g r e  s e  ad e lan tó  prim ero . En a q u e lla  aguada 

te n ía  t ir a d o  un a v e stru z  p a ra  que com iera l a  

an c ian a .

A sí durante cu atro  o c in co  d í a s  aproximadamente 

e l  t i g r e  l a  acompañó.

Después l a  an cian a no tuvo más m iedo. E l t i g r e  se  

te n d ía  b ien  cerca  de su s  p ie s .

Cuando h ac ía  c in co  d ía s  que e s ta b a n  marchando/ 

e l l a  soñó. "Entonces r e g r e sa r é  -  d e c ía  e l  t i g r e  

- .  Entonces voy a r e g r e s a r .  Desde aqu í no vamos a 

e s t a r  más ju n to s . Pero l e  d e ja r é  o tro  compañero. 

E se l a  i r á  a d e ja r  a l  lu g a r  mismo donde u sted  

l le g u e .  Ahí ya e s t a r á  su  c a s a .  Entonces s e  hará 

v e n ir  a tu  compañero/ un 'p e c h ito  b lan co ' p ara  

que se a  tu  compañero. S o la  no v a s  a i r . "  Entonces 

soñó que l e  daban un 'p e c h ito  b la n c o '.

La acompañaron durante o t r o s  c in co  d í a s .  Al 

en con trar l a  c a sa / en tonces l a  fueron  a d e ja r .



7-5.7- Ngilam o "consejo".

7 .5 .7 .1 .

p e f i lm i ñamku mi patrarm aneetew
i  J ^

S i  lo  vez a l  namku/ que e s t a  de

fr e n te  a  u ste d /

do) n g i l la to im i rueg^e m as.

feim u t a  doy klrae miawaimi Ruegue, va a  andar m ejor.

7 .5 .7 .2 .

amoaiyu n g illa tu m e a iy u
i'

Vamos a r o g a r .

kushu nglnewin m ile la iñ  

raí le y  t a  iñ  ngin eetew

No estam os por s í  nomás.
u

Hay d io s  que nos m aneja.

7 .5 .7 .3 .

miawilm i t a  ka a n t i AS i anda por ah í lejos d tro  d ía

p e f i lm i t a  f i t a k e  che si usted ve hombres viejos
p la n p la n k i1ewelu de cabellos blancos

p í t i  n g itram k ale si están conversando
a llk itu y m a fim i dungu escúchele la palabra.
trírlay iñ  tainchengen Todos no somos iguales.
is to k iñ e k iñ e y  m iten Muy casual la persona
t a  klm elo t a  ñ i dungu que tenga buena idea,
kim erakidoam nelo que tenga buen pensar.
inche k im k a lle lo "Yo también sé,
fey  t a  ñ i n gilam turkeya (e )  tew é se  qué me va a  a c o n s e ja r ."
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pikelaimi 
rakidoann kilekaimi

-  no hay que d e c ir  a s í .  

P ié n se lo .

kishu ni pi Wee mew ml ten ñi dungu En el corazón s o lo  hay que 

g u a r d a r la  l a  p a la b ra .

7.5.7.4.

ngllaratuaenew 
chew mi amuyal

(E l ab u e lo ) me d io  un co n se jo . 

;/Adonde q u ie ra  que vaya

chipaalmi mi ruka mew Al momento que va a s a l i r  ce su

c a sa ,

ngíllatuaymi 
ta mi klme miyawal

ruegue

p ara  andar b ien i

7.5.7.5.

"E l ab u elo  rne d e c ía  que: ' Usted/ 

t ie n e  que aco rd ar  a l  señ or"

p ara  que ten ga v id a  a lgún  d ía  -  d ice  -

Liwen utrakeaymi > /Hay que levantarse temprano.
epewín utrakeaymi A la madrugada hay que levantarse.
notrlmo( w)keayrni Hay que estirarse los brazos.
feymu ta noaymi ta swerte ka antí Por eso así va a tener suerte al aún

día.

miley nga iñ elke(e)tew Esta el señor
ta iñ nginene(e)tew el que nos gobierna
iñ mongeltune(e) tew el que nos está cando vida
miley está.

5 5 2



chumechi die rune C u alq u ie ra  persona que se a

kushu ñi nginewin ta milelay No e s t á  por s í  s o la .

konimpaneli 
ta iñ elketew

S i  s e  acu erda de d io s

fey ka mi ten Ahí queda conform e.

feymu ka mongeleaymi Entonces va a e s t a r  vivo

ka anti o tro  d ía .

liwen utrakeaymi Temprano hay que le v a n ta r se

trapelkawdlaymi T iene que a t a r  e l  c a b a llo

liwen temprano.

nowaltukawellaymi T iene que d ar cu atro  v u e lta s

corrien d o

fey allpírachi mawida marnili mew en l o s  c e r r o s  a l t o s

feymu ta nowaltukawellpaaymi Entonces t ie n e  que c o r re r  a r r ib a  d e l

c e rro

meli rupaimi Cuando de c u a tro  veces v u e lta s

nawkawellaymi b a je  d e l c a b a l lo

lukutuaymi a r r o d í l l e s e

ta piti neyentule ta mi kawell Cuando e s t é  re so lla n d o  su  c a b a llo

feymu ta neyeymyay mew ta mi kawell en ton ces te  r e s o l l a r á  tu c a b a llo

feymu t a  neaymi sw erte  ka a n t i Entonces te n d rá s  su e r te  o tro  d ía .

yeym ali ñ i ngilam S i l l e v a s  ini con se jo

kimeay e s t a r á  b ien .

femnolmi kushu mi femiawin S i  no h aces a s í /  so lo  an d arás!'
welu y e y m afi(i)ñ ?ero si lo llevo
ñ i ngilam su consejo
feymu ta  mongelen entonces estoy viv o ¡

rniawin mi lepen t i f a c h i  mapu mew anco,vine a estar en esta tierra
m ongeltune(e)new ñ i elketew me tiene vivo mi oicŝ ,

el que nos pone siempre .
ka miawputuy ch i ñ i fitta awelo Y anda/ mi i abuelo
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wenu
kellunentuenew 
ka ni ñuke 
kom klmeke ngilam 
eluenew engin 
mongelen
(mi) na klmeke ngilam 
eluenew 
klmeke dungu 
fey mongelen

arriba
sacándome ayuda 
y mi madre
todos buenos consejos 
me dieron ellos 
(por eso) estoy vivo, 
muchos buenos consejos 
me dieron 
buenas palabras 
así estoy vivo.
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7.5,8. Ilkantun.

inche chayi chi anti Yo hoy día/
chayi chi anti hoy día#
wirafpatun vengo galopeando (en dialectal)
fita ka mapu mapu de muy lejos
fita ka mapu mapu de muy lejos
eymi mi doam por interés suyo/
papay lamgen señora/ hermana/
eymi nga mi doam por usted/
-f eymu nga mlleymi por eso/ tomé noticias de que
mi pingen mu usted estaba
wirafpatun y vine al galope/
fita ka mapu mapu de muy lejos.

vile kiltrikiltripirapal Mañana/ cuando se eleve el lucero
sobre el horizonte/

aribaryendakunoafiyu le vamos a poner la rienda
fita tordillo al tordillo grande/
fita ka mapu mapu mew vengo de lejos galopeando
wirafpatunfita tordillo el tordillo grande/
eymi nga mi doam por interés suyo/
papay/ lamngen señera/ hermana.
chem pimi rakidoam Dígame qué es lo que piensa.
eymi nga mi doam por interés suyo
wirafpatun vine al galope.
amoa/i pilmi amoaiyu Si me dice "vamos"/ nos vamos/
amoaiyu nos vamos.
feymu nga mi milen pingen mo Por eso tomé noticia de que usted

estaba,
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feymu nga kipan
eymi nga mi doam
ayilmi ñi anuyal inche mew
amuaiyu wule
kíltríkíltripírapale
fita lucero
aribaryiendakunoafiyu
fita tordillo

por eso vine 
por interés suyo.
Si usted quiere ir conmigo, 
nos vamos los dos mañana. 
Cuando viene asomando 
el lucero,
le vamos a poner la rienda 
al tordillo grande.
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7.5.9. Ngillandungun o pedido de mano.

ngillandungunmafiñ 
ngillandungunmeafiñ ti kushe ti 
fita wentru eluali mu ñi nave 
neñmayafiñ ñi piñén 
ngillandunguñmapeiyu tata papay 
elua(e)n piñén ta ñi neafiel 
eymi ka fita wentru chem pimi eluan 
ñi ñawe
ngillandungunpapeiyu papay tata 
elueli ta mi ñawe 
neñmayaiyu femnayaiyu elueli

elueli idenmalayaiyu

Les voy a p e d ir  ( l a  h i ja )

Les voy a  p e d ir  a l a  v i e ja ,  a l  v ie jo  

a ver s i  me dan su  h i ja .

Les voy a  te n e r  l a  h i ja .

Vengo a  pedirles, se ñ o r ,se ñ o ra , 

dame tu  h i ja  p ara  t e n e r la .

¿Y u ste d  que d ic e , v ie jo ?  que me den 

su  h i ja ,

Vengo a p e d ir le s ,s e ñ o r a ,s e ñ o r .

S i  me dan su  h i ja

l e s  voy a gu ard ar (su  h i j a ) ;  a s í  

haré p ara  u s te d e s .  S i  me l a  dan,

S i  me l a  dan, no lo s  voy a 

a b o rr e c e r .

chem pialuchi ñi ñawe
felekay’
amuyal pile
ta ye^afimi
pinole
ney ta ñi ñuke
pile mi ñuke amuayu
kishukay ayífile ti wentru
amoaiy no
amoan piey mo
may ( pieyino)
chem pieymi chi ñama

Lo que d ig a  mi h i ja ,  

a s í  e s .

S i  d ic e  que i r á ,  

te l a  l l e v a r á s ,  

s i  d ice  que no, 

la guarda su mamá.

Si su maere dice que
Si ella lo quiere al
va a seguirlo.
"Me voy" le dice.
M esí" le dice.

sí, se ir á n  ( lo s  dos) 

hombre,

A ver que dice u ste d , mamá.
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anrayad pieli mu
ñi chakiayfiel ti wentru

amoan tata chem pieymi chi tata 
ayífilmi chedkuyafiel ti wentru chi 
amoan
ayifilmi elufinge, elufinge dungu 
dakeleymi pesieymu

No
ayifilmi ta ti wentru amuaymi 
amunge pieli amoan 
amoaiyu

Si me da la orden;"vete"/
Si quiere que ese hombre sea mi 
mitad/ me iré.
Papá/ qué dice usted/ papá/
Si lo quieres por yerno ai hombre/ 
me iré.
Si lo quieres/ dale/ dale tu palabra . 
¿Han hecho el arreglo? ¿Se han 
pedido el amor?
No.
Si querés a ese hombre/ andá.
Si me dice "andá", yo me iré.
Vamos.
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NOTAS

1. P ara  e l  marco te ó r ic o  de e s t e  c a p ítu lo /  s e  tu v ie ro n  en cuenta/ a p e sa r

de que tr a b a ja r o n  con a c to s  de h ab la  s im p le , l a  T e o ría  de lo s  a c to s  de 

h ab la  (A u stin , 1962 ; S e a r le ,  19 69 ) y l o s  a p o r te s  de G rice 1975,

so b re  l o s  p r in c ip io s  y máximas c o n v e r sa c io n a le s . Asimismo, l a s  

fu n c io n e s b á s ic a s  d e l le n g u a je  de H a llid a y  1970 y su  a c tu a liz a c ió n  en 

I^ech 1982, y muy especia lm en te  lo s  t r a b a jo s  so b re  "e tn o g r a f ía  d e l 

h a b la "  de Gumperz y Hymes 1970 y l o s  a p a re c id o s  p osteriorm en te  en l a  

r e v i s t a  Language and S o c ie ty  ( c f .  B i b l i o g r a f í a ) .

Notamos c i e r t a  c o in c id e n c ia  e n tre  n u e stra  p o stu ra  y e l  a n á l i s i s  

s i t u a c io n a l  de Goffman, a l  que accedim os de manera p a r c ia l  en 

Goffman [1979] y [1981].

2 . Además de l a  coh eren cia  en e l  n iv e l  de lo s  co n ten id o s, p resen tan  

coh esión  fo rm al; l a s  un idades menores de d is c u r so  ( " p a s a je s  de 

d is c u r s o "  p ara  H a llid ay  1970) e s tá n  co n ec tad as por mecanismos 

l i n g ü í s t i c o s ;  co n ec to re s d e l t ip o  de fey " e s  a s í " ,  feynu "en ton ces, 

por e s o " ,  p a r t íc u la s  o ra c io n a le s  como nga, ta y su s  com binaciones 

(G o lo ert 1 987 ); se le c c ió n  de s u f i j o s  v e r b a le s  de tiem po-m odo-aspecto 

( c a p .5 ) ,  mecanismos para l a  e x p l ic i t a c ió n  d e l tó p ic o  3 .4 .1 0 . ) ,  

fórm u las de in ic ia c ió n  y cierre.

3. No sólo su producción (circunstancias, características, participantes, 
tonos, estructura) está altamente pautada sino que su interpretación 
depende en gran medida compartir el "arando" mapuche (problemática 
relacionada con el concepto ce presuposición pragmática, y los 
proceses de inferencia).
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4 . Paca lo s  con ceptos exp resados en e s t e  c a p ítu lo ,  c f .  e jem plos de lo s  

d i s t i n t o s  a c to s  l in g ü í s t i c o s  ( y su s  t e x to s  c o rre sp o n d ie n te s)  en 7 .5 .

5. Concepto mapuche que se  p od ría  t r a d u c ir  -  s in  qu erer fo r z a r  la  

r e a l id a d  con c a te g o r ía s  "o c c id e n ta le s "  -  como abarcando l a s  cu atro  

máximas co n v e rsa c io n a le s  de G rice  1975, r e f e r id a s  a la  can tid ad , 

c a l id a d ,  re le v a n c ia  y manera.

6 . En e l  c a so  de lo s  t a y i l  y r o g a t iv a s ,  s e  c re a  un con texto  d ia ló g ic o  

p a r t ic u l a r  en tre  e l  em isor (e l  mapuche) y e l  re ce p to r  ( d io s ) .

7 . Se t ie n e  en cu en ta , además, e l  co n tex to  t e x tu a l ,  que ab arca  l a  

t o t a l id a d  de te x to s  d el u n iv erso  te x tu a l  mapuche; e l  te x to  que

re g is tra m o s  n o so tro s e s  una a c tu a l iz a c ió n  in d iv id u a l de e se  sistem a  

t o t a l  (que creemos que ab arca  a lo s  mapuches c h ile n o s  y a rg e n tin o s ) . 

La m ayoría de lo s  cu en tos, h i s t o r i a s  y c o n se jo s  han s id o  recon ocidos - 

a lgu n os re p e t id o s  -  por mapuches de re g io n e s  muy d i s t i n t a s  s in

r e la c ió n  en tre  e l l o s ;  y p a r te  de e l l o s  han s id o  re co g id o s , en

v e r s io n e s  con muchas s im i l i t u d e s ,  d e l lad o  c h ile n o , a lgu n os en e l

s i g l o  p asado .

8. Me refiere al pentukuwín que presencié en Ancatruz, entre Guillermo 
Queupán y Lorenza Agüero, y al que hicieron Adolfo Meli y Lucerinda 
Cañumil, en ocasión de la llegada del primero a lo casa de los 
Cahumil.

9. Cf. descri pelón dal machitún y e l katan  kawiñ en 2.4. Con respecto a la 
función de la palabra en el m achitún, katan  kawiñ y n g e llip u n , cf.
Golluso lo 1984b.
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10. Todas l a s  r e fe r e n c ia s  de e s te  t r a b a jo  perten ecen  a l  camaruco de 

Anecón Grande, R ío Negro, t a l  corno lo  p re se n c ié  en e l  verano de 1985 
(21-24 fe b r e r o ) .  Como mi in ten ción  no e s  e s t a  vez d e s c r ib i r lo ,  s in o  

a n a l iz a r lo  en ta n to  s i tu a c ió n  e t n o l in g ü ís t i c a  com ple ja , para  l a  

enumeración y c a r a c te r iz a c ió n  de lo s  d i s t i n t o s  momentos de l a  

cerem onia, c f .  Casam iquela 1965 , y mi d e sc r ip c ió n  d e l mismo camaruco 

(como lo  ob serve  en lo s  años 1974 y 1976), en e l  c a p ítu lo  "Los 

Mapuches" de G regores y o tr o s  (en p r e n s a ) .  Aunque in c lu so  e l  e x t in to  

cac iq u e  Faqui P r a f i l  llam ara  ngillatun a l a  r o g a t iv a  com un itaria , 

e s t a  u ltim a  denominación ha s id o  c r i t i c a d a  en v a r ia s  oportun idades 

por d i s t i n t o s  in fo rm an tes, por su  connotación  de "p e d ir  lim o sn a". Se 

p r e f i e r e ,  en cambio, e l  térm ino ngellipun o ngillipon. En Ancatruz 

se  adoptó  e s t e  ú ltim o  nombre sig u ie n d o  l a s  o r ie n ta c io n e s  de Carmen 

A ntihual a l  re sp e c to  ( c f .  cap . 2. n.

11. Sobre lo s  piwíchen c f .  G o lb e rt-G o llu sc io , o p . c i t ♦ En pocos t r a z o s ,  

direm os que l a s  piwichen domo "m ujer d e l piwíchen" o kallfí malen
"n iñ a s  a z u le s "  son n iñ as a l a s  c u a le s  l a  comunidad r i t u a l  co n sid e ra  

"e n v iad a s de d io s "  y tien en  l a  o b lig a c ió n  de t r a t a r l a s  con una 

c o n sid e ra c ió n  muy e s p e c ia l .  Tienen e n tre  doce y d i e c i s é i s  años 

(aproxim adam ente) y su s  fun cion es p r in c ip a le s  son permanecer cu ran te  

toda l a  cerem onia ju n to  a l  rewe ( lu g a r  "p u r o " ) , e n tre g a r  las banderas 
a los piw ichen wentru o recibirlas de aquéllos y volverlas a plantar 
en el rewe, entregar los jarritas con y e rb a , muday ( "c h ic h a " ) o 
sangre a los participantes del n g e llip u n  o rogativa propiamente 
cieña, para hacer aspersión.
En cuando a los piwichen wentru "no.ribres cal piwichen" o 
"oancereros'p son también muchachos jóvenes y su rol es custodiar los 
caoallos sagrases y las canoeras oel camarucc.
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12. Los in tercam b io s l in g ü í s t i c o s  d e l t ip o  de lo s  c i t a d o s  ( sa lu d o s , 

c o n d o le n c ia s , e t c . )  que im plican  asim ism o un in tercam bio  de person as 

e n tre  l a s  d i s t i n t a s  ramadas ( lo s  p a r t ic ip a n te s  s e  v i s i t a n  durante lo s  

d í a s  de l a  cerem onia) se  corresponden con un in tercam bio  de o b je to s  

e n tre  lo s  gru pos fa m i l ia r e s .  A sí, s e  dan mutuamente u t e n s i l io s  o 

comida (pan, so p a , empanadas, v e rd u ra ). Se t r a t a  en tod os lo s  c a so s  

de e x p re s io n e s  de c o r t e s ía  muy v a lo ra d a s  so c ia lm e n te . En e l  ca so  de 

lo s  Cañumil, l a  tr ib u  v i s i t a n t e ,  é s t o s  en tregaron  una yegua, que fue 

carn eada y d i s t r ib u id a  en tre  todos lo s  p a r t ic ip a n t e s ,  y un adorno de 

plum as p ara  s e r  usado por lo s  b a i la r in e s  d u ran te  e l  puelpurrun.

13. Con re sp e c to  a  e s to ,  e s  in te re sa n te  a d v e r t ir  dos hechos: uno, que 

antiguam ente ambos c ac iq u e s se  d espedían  a c a b a l lo .  O tro, que Rosa y 

S arge n to  P r a f i l  ( c a b e c i l l a s  d el camaruco de Anecón) p a re c ie ro n  haber 

o lv id ad o  e se  r i t u a l :  creyeron por un momento que Lucerinda ya se  ib a , 

cuando e l l a ,  en r e a l id a d , se  acercab a  a c a b a l lo  con su agen te para 

d e s p e d ir se .  Entonces Lucerinda cumplió uno de lo s  r o le s  de lo s  

"miembros d e s ta c a d o s" : s i r v ió  de "memoria c o le c t iv a "  y l e s  recordó e l  

r i t u a l .  E l l a s  l e s  d i jo :  "A mí me mandaron lla m a r , y ahora q u iero  que 

me desp id an  en len g u a". Recién en e se  momento lo s  P r a f i l  

com prendieron su  a c t i tu d  y le  d ir ig ie r o n  e l  d is c u r so  de d esp ed id a .

1 4 .

15.

Cf. los textos de los tayil 
relación entre la palabra y i

fe;re ceros epew recogidos, ;

citados, en 7.5.4. y el tratamiento ce la 
ito, en Golluscio 1984b.

.Augusta, 1934; Goloart 1375; Salas 1984

lo. Soore el concepto de realidad mapuche, sus diferencias con el nue 
y la distinta c"!esificación del material narrativo en amoas culti 
cf. Golluscio 1982 y 1934a.

tro
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8. CONCLUSIONES

8.1. El sistema verbal mapuche como sistema integral T-M-A-

en el marco de la modalidad.

L a s  c o n c l u s i o n e s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  p r e t e n d e n  

c u m p l i r  d o s  f i n a l i d a d e s :  s i n t e t i z a r  l o s  a v a n c e s  t e ó r i c o s

q u e  h a g e n e r a d o  e l  m ism o t r a b a j o  y p l a n t e a r  l o s  

i n t e r r o g a n t e s /  " l o - t o d a v í a - n o - r e s u e l t o " , en  u l t i m a

i n s t a n c i a /  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  s e  a b r e n  a n t e  e l  l i n g ü i s t a  

p a r a  co n tin u ar s u  t a r e a  c i e n t í f i c a .

P o r  e s t a  c a u s a /  s e  ha d e j a d o  p a r a  e s t e  p u n to  -  a 

m a n e ra  d e  c o n c l u s i ó n  y a p e r t u r a  -  l a  p r e s e n t a c i ó n  de  un 

e sq u e m a  d e l  s i s t e m a  v e r b a l  a r a u c a n o  d o n d e  s e  i n t e g r a n  l a s  

c a t e g o r í a s  g r a m a t i c a l m e n t e  m a r c a d a s  q u e  s e  han  a n a l i z a d o  en 

e l  c a p í t u l o  5 .

L a  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  l a s  c a t e g o r í a s  T -  M- A c o n d u je r o n  e l  

a n á l i s i s /  d e s d e  l o s  p r im e r o s  m o m en to s/ a  l a  a f i r m a c i ó n  de 

c i e r t a s  t e n d e n c i a s  d e f i n i d a s  en  e l  s i s t e m a /  a s a b e r :

1 .  Una f l e x i b i l i d a d ,  muy a m p l ia  d e l  s i s t e m a  q u e  p e r m i t e  un 

ju e g o  c o n s t a n t e  p e r o  e s t r u c t u r a d o  e n t r e  l o s  m o rfe m a s 

p e r t e n e c i e n t e s  a una u o t r a  c a t e g o r í a /  de m an e ra  qu e  un 

s u f i j o  a s p e c t u a l  p u e d e  c u m p l i r  f u n c i o n e s  t e m p o r a l e s /  o b i e n  

un s u f i j o  de  t i e m p o  p r e s e n t a  m a t i c e s  m o d a l e s /  s e g ú n  e l  

c o n t e x t o /  o un mor f e ma  de moco e x p r e s a r /  a l a  v e z ,  e l  o r d e n  

( c f .  5 . 1 .  y 5 . 5 . )
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2. La gramaticalizaci5n de distintos grados en el 
conocimiento y creencias del hablante y su compromiso con 
lo que enuncia. La presencia de /-pe-/ "perfecto de 
certeza" (relacionado en el nivel del sistema con los 
"evidencíales o testimoniales" /-rki-/ "percepción directa" 
y /-lie-/ "confirmativo") y de /-fi-/ cuyo significado 
básico de "corte o interrupción de la relación" (entendida 
como relación semántica de finalidad/ temporalidad/ 
factualidad/ hipoteticidad) trae aparejadas 
la contraexpectación/ la contratemporalidad/ la 
contrafacticidad/ segün los casos/ han permitido plantear 
en el curso de esta investigación - de manera independiente 
a la propuesta de Akatsuko 1985 para el japonés (cf. primer 
esquema Relaciones T - M - A en Golluscio 1983 - 85) y que 
resulta altamente coincidente con la suya - la existencia 
de una escala de facticidad en araucano (relacionada/ por 
lo tanto/ con la modalidad epistémica) en la cual se 
estructuran y organizan las marcas gramaticales que señalan 
los distintos grados de compromiso asumidos por el hablante 
con respecto a la verdad de lo enunciado/ entre los dos 
extremos marcados por los sufijos mencionados 
anteriormente, es decir, /-pe-/ "perfecto de certeza" 
altamente modalizado, como refuerzo de la facticidad y 
/-fi-/ sufijo que,por el significado básico que porta.
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sintetizado más arriba/ se relaciona estrechamente con el

"corte o interrupción de la realidad".
3. Marcas gramaticales que diferencian distintos subdomi
nios dentro de los dominios conceptuales Realidad y No 
Realidad/ los cuales abarcan - además de la escala de 
facticidad definida en el punto anterior (Modalidad 2 en el 
cuadro/ relacionada con lo epistemico) - hacia el extremo 
de la Realidad/ la clase quizá cerrada de verdades de 
carácter intemporal y vigencia universal para el universo 
mapuche/ verdades apodícticas del tipo kom trirlayiñ ta

inchengen "Todos no somos iguales"; kushu nginewin 

milelaiñ "No estamos gobernándonos por nosotros solos"/ 
difundidas casi como frases petrificadas/ fórmulas que se 
repiten sin variación a lo largo de toda el área. Y dentro 
del dominio de la No Realidad/ aquellos enunciados de 
carácter deóntico, principalmente el consejo/ la orden o 
mandato/ el deseo como acción que se quiere lograr en el
receptor/ el pedido o ruego/ es decir/ todos acuellos 
enunciados relacionados con las modalidades que manifiestan 
- como la epistémica - la subjetividad del hablante/ pero 
se diferencian de aquella en estar orientadas hacia el 
agente (Eybee 1985).

En e l l a s /  e l  f o c o  s e  d e s p l a z a  h a c i a  e l  r e c e p t o r ;  e l

h a b l a n t e  q u i e r e  l o g r a r  una  a c c i ó n  de  p a r t e  d e l  o y e n t e ,  e l
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cual se convertirá en agente que debe cumplir/ o no, 
responder/ o no/ a la orden/ el pedido/ el consejo.

El núcleo central de la sistematización del verbo 
mapuche que se propone en este trabajo es el campo 
caracterizado en el punto 2, es decir/ la organización de 
las posiciones que ocupa la gramaticalización de los 
distintos grados de compromiso del hablante en la escala de 
facticidad mencionada más arriba.

De modo/ entonces/ que entre los dos extremos 
facticidad/contrafacticidad del eje epistámico araucano/ 
ocupados por /-pe-/ y /-fi-/ se ubican las demás 
posibilidades de la no facticidad: /pe-la-/ "duda" (S.3.2.3.3.)
; /-pe-la-a-fI-/ "futuro condicionado o irreal puesto en 

duda" (cf. ídem 5 ) /-pe-a-fi-/ "futuro condicionado o irreal 
confirmado" (cf.ícfen6.) además/ por supuesto/ de las
ocurrencias del modo hipotético/ marcado por el morfema 
/ - l - /  ( cf . 5 . 1 . 2 . 4 . )  relacionado con la no facticidad cuando 
aparece solo, y en coocurrencia con /-fi-/, con la 
contrafacticidad (cf. 5 . 4 . 2 . ) .

Por consiguiente/ nuestro esquema del sistema verbal 
mapuche se estructura a partir de la categorías tiempo, 
modo y aspecto/ que ocupan el piso/ el primer estadio del 
constructo teórico y desde ese estadio, las categorías se 
articulan hacia el nivel de la modalidad que definimos como

5 6 6



"orientada hacia el hablante" (Bybee 1985)/ es decir/ en la 
cual la subjetividad marca las opiniones y creencias del 
hablante y su grado de suscripción de lo que dice.

El campo de las otras modalidades/ relacionadas con lo 
apodíctico (Modalidad^) unas/ y con lo deontico/ las otras 
(Modalidad^ en el cuadro) se plantean de modo tangencial y 
esperan tratamiento adecuado en próximos trabajos.

Estas últimas/ muy ricas en matices semánticos/ se 
ubican en el campo de la No Realidad/ de lo no realizado 
aún; su relación con la futuridad aparece manifestada 
lingüísticamente/ por la presencia, en muchos casos/ del 
morfema de futuro /-a-/; otras formas características son 
las formas semifinitas del imperativo (en primera/ segunda 
y tercera persona del singular); las demás personas y la 
negación del imperativo presentan la marca de hipotético 
/-!-/).

5 6 7



Las distintas modalidades que se manifiestan en esta 
lengua en el nivel de la cláusula, por procedimientos 
morfosintácticos y prosódicos, definen y caracterizan, en 
un nivel más alto, a los tipos de discurso mapuche
categorizados de manera exclusiva y excluyente en la 
teoría nativa. Así, en el ngilam o "consejo" 
caracterizado por la relación asimétrica hablante-receptor 
- alternan lo deóntico con lo apodíctico (cf. 7.5.7.); en 
el ngellipun o rogativa (cf.2.4.7.), la modalidad
preponderante es deóntica con la posibilidad abierta a lo 
divino de que acepte o rehúse el pedido; y las formas
narrativas se mueven en el campo de la facticidad, y en 
ellas se contrapone el discurso más modalizado propio de 
los epev o cuentos de ficción frente a una mayor
objetividad y distancia del hablante en los ngltram (cf.
7.5.6.). El análisis de esta relación, tipos de discurso 
y modalidad, abre una posibilidad muy rica al investigador 
(cf. Golbert 1987).

En síntesis, en araucano el juego y la tensión que se 
da en la morfología verbal entre las distintas categorías 
es permanente e imposible de ignorar; el sistema verbal 
alcanza su definición más completa en esa interrelacion y 
superposición, que se refleja, a su vez, en niveles más 
complejos, es decir, en la sintaxis y el discurso.
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A continuación/ se presenta el cuadro general del 
Sistema verbal mapuche/ de acuerdo ton las conclusiones 
explicitadas más arriba. Se remite/ en cada caso, al 
apartado más importante donde se trata el punto
correspondiente (la presentación de ejemplos en el mismo 
esquema hubiera planteado problemas de claridad en la 
presentación).
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SISTEMA VERBAL ARAUCANO

R E A L I D A D
NO R E A L I D A D

MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 MODALIDAD 3

"verdades apodícticas válidas para 
todo el universo mapuche"

"orientada hacia el hablante" "orientada hacia el agente"

tienpo y 
/—0—/ aspecto

no marcado
. . . moóo/_1_/ 1=1

[8-1-3

tora trlrlaym dungu
"Todos no tienen la misma idea-*
knshu nglnevnolu toiy nga che 
“Nadie está por si solo.“ 
tom trlrlayíH Incberxjen 
“Toda la gente no sernos iguales-

Aserción no marcada 
(d e c la r a t iv a )

miembro no rroGalizado 
del sistem a epistem ico
T&7Z—  ---- .

[ 3 .4 .6 . :  (104)]

"P erfecto  de 
Certeza

______ 1 5 .3 .2 ^  ( 6 1 ) ]__
/ - l i e —/  "confirm ativo"

[ 5 .3 .4 . í (79)]

/ - t i l - /  "T estim onial"

[ 5 .3 .4 . :  (81)] 

t e s t im o n ia le s  o e v id e n c ía le s

CGNTRAFACTICECAD |

/ - a - /  "fu turo  = acción  no rea liz ad a  
[ 5 .1 .2 .1 . :  ( l ) J i i ] ]

/-pe -H — l a - /  " p e r  f . c e r  t + " n e g . 1 

= "d u d a "

[ 5 . 3 . 2 . 3 . : ( 6 2 ) ]

/ - F Ï - /  " c o r t e  de l a  r e l a c i ó n . "

/ - t i - /  " p r e t . f r u s t r a d o  ( ¿ i r r e a l ? )

[ 5 . 4 . 2 . :  (9 3 )  £ i ]  ]

/ - p e - f i - /  "p lu sc u a m p . s i n  v i g e n c i a . "

[ 5 . 3 . 2 . 4 . :  ( 6 6 ) ]
/ - ke—f l - /  " p r e t . re m o to . "

* [ - 5 .4 .2 . :  (9 3 )  ( i  i  i ]  ]

/ - f 1 - 1 - /  " c o r t e  de l a  h ip o -  
t e t i c i a a d . "

/ - a - f l - /  " f u t .c o n d .  o i r r e a l . "

[ 5 . 4 . 2 . :  ( 9 7 ) ]

/ - p e - l a - a - f l - /  " f u t . c o n d .  o i r r e a l  

p u e s to  en d u d a ."

[ 5 . 4 . 2 . : ( 1 1 0 ) ]

/ - p e - a - f l - /  " f u t . c o n d .  o i r r e a l  

c o n f  i tin ad o . "

[ 5 . 4 . 2 . :  ( 1 0 5 ) ]

/ - I  /  " c o n d ic ió n ,  h i p o t e t i c i d a d . "

[ 5 . 1 . 2 . 4 . :  ( 6 ) ]  

/ - p e —1 - /  " p e r f . c o n t i n g e n t e . "

[ 5 . 3 . 2 . 4 . :  ( 7 4 ) ]

CONSEJO

¿.afirmativas

/—0—/ "aseveración 
óeóntica"

[7.5.7.]

/-*-/ "fut." ‘
„[7.5.4.]

/-ke-/ "hab."+ /-a-/ "fut."
[7.5.7.5.1 

¿.negativas

/-ke-/ "hab." + /-lar-/ “neg. 
[7.5.7.3. ]'

DESEO
grado 1: probable 

/-a-/ "fut."
[5.I.2.5.:(12)} 

grado 2: improoable 
o imposible.

/—ar- + -fí-/*fut.+ corte* 
[5.4.2.:(107)]

PEDIDO O RCJEQD

/-0-/ "no marcado"

/-a-/ "fut." 
[7.5.7.]

CROEN O MANDATO 
f. afirmativas 

/-chi;-. -nge; -pe/ 

“impec."
[5.1.2.4.:(5)3 

/-a-/ "fut."
[5.1.2.5.:(11)3

f. negativas 

/-ke-no-1-/
[5.I.2.4.:£5) [iv?

/—0—/ /-»-/
no futuro futuro

Près. Prêt.
[5.1.2.1.: u> W&fl itiempo

/—0-/
t(is)[i3 !

st2 *

No Continuativos 
o Estativos 

/-le- klle-/ "eat1 
[ (23) £iij ¡ 

/-le-ve-/ ’e 
((25)]
/-ve-la-/ "est 
((26)]

/-ve-/
((24)]

/-nav-/ "inCj " 
1(29)]
/-tínu-/ “result1"
((31)]
/-tito-/ “resulíj"
((30)]
/ - n i e - /  " t e s u lC j "

((32)]
Continuativos
/—la— -kller -ee-to-; -fca-/ 
M23)[ij; (27) ; (28) ]

No durativo

/-par-; -pu-; -rpa-; -rpo-;
-ne-/ "progrès."
[(33); (34); (35); (36);fc37)] 
/-tu-; -ke-/ "iter."((44); (43)] 

Durativo
aspecto

/- i-/ / - w
[3.4.4. (104):(105)]

real o ‘ i hipotético o
indicativo j condicional

nodo
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8-2. La situación etnolingüística en el área napuche argentina: un

problema de planificación lingüística y de política científica.

En el marco de las conclusiones finales del trabajo/ 
me interesa/ en este punto/ caracterizar la modalidad que 
adopta el concepto de comunidad lingüística en el área 
araucana argentina.

Asimismo/ quiero plantear la situación etnolingüística 
actual de los mapuches de nuestro país en relación con dos 
grandes campos: por un lado/ la planificación lingüística a 
nivel regional y nacional; por otro/ la política científica 
de un país como el nuestro en esta área.

Los araucanos argentinos son ante todo/ - y todavía - 
una comunidad lingüistica. Se parte/ para formular esta 
afirmación/ de la definición que Gumperz expresa en estos 
términos:

"En tanto los hablantes compartan el 
conocimiento de las restricciones y opciones 
comunicativas que gobiernan un numero 
significativo de situaciones sociales, se puede 
decir que son miembros de la misma comunidad 
lingüística."
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agregando más adelante:

"Los miembros de una misma comunidad 
lingüística no necesitan hablar la misma 
lengua ni usar las mismas formas lingüís^ 
ticas en ocasiones similares. Todo lo que 
se requiere es que haya como mínimo una 
lengua en común y que las reglas que go
biernan las estrategias comunicativas 
básicas sean compartidas de modo que los 
hablantes puedan decodificar los signifi
cados sociales que contienen los modos al
ternativos de comunicación ." (Gumperz 1972)

Nuestra toma de posición con respecto a la 
consideración de los araucanos argentinos (¿ y chilenos?) 
como una misma comunidad lingüística se fortalece cuando, 
a los elementos que se toman en cuenta para la definición 
anterior se le suman los siguientes:
a. la función histórica que cumplió el mapudungu o araucano 
como factor que amalgamó a los grupos indígenas de diferentes 
orígenes étnicos, lingüísticos, geográficos (desde los mapu
ches chilenos a las tribus de las pampas argentinas/ los ab£ 
rígenes ce las laderas orientales de la Cordillera de los Ari 
des o los tenuelches), les permitió interrelacionarse y gene 
rar intercambios culturales, y, en última instancia, aliarse 
formando confederaciones en la lucha contra los blancos.
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b. La función social actual del araucano, que definimos en 
tanto elemento que fortalece los lazos sociales intraétnicos 
y funciona como un factor claro de inclusión (del otro
indígena) versus exclusión (del blanco).

No desdeñamos en nuestro planteo, sin embargo, el 
factor "pérdida de la lengua materna" frente al avance del 
español como lengua dominante, fenómeno evidente(con mayor o 
menor grado, según las características grupales e 
individuales) en todas las comunidades estudiadas.

El uso cada vez más limitado de la lengua y el hecho de 
que el mayor porcentaje de bilingües coordinados y 
subordinados con predominio de mapuche se ubique entre los 
ancianos plantea una realidad evidente de retroceso del 
mapuche ante el español en el área de Río Negro y Chubut. Se 
trata de un proceso muy acelerado, desde el punto de vista 
diacrònico. Entre los ancianos que hablaban "puro paisano" 
(monolingües mapuches) y los jóvenes y niños que "entienden 
pero no hablan", "saben pocas palabras" o "no saben nada 
hablar en lengua" (es decir, ocupan los grados más bajos en 
la escala de bilingüismo), han pasado tan sólo tres o cuatro
generaciones.
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Sin embargo, la actitud de revaloración de la propia 
cultura resulta, en los últimos años, cada vez más notable 
en los jóvenes. Los últimos datos confiables provenientes de 
distintos lugares de Neuquén y Río Negro confirman una 
tendencia creciente hacia un reavivamiento cultural y 
lingüístico en distintas zonas del área mapuche argentina.

Una actitud positiva en muchos jóreres que muestran
grandes deseos de aprender, y su correlato en los adultos y 
ancianos, quienes manifiestan un interés renovado en 
transmitir su lengua y su cultura, permite pensar en una 
propuesta educativa para el área que revierta urgentemente 
el proceso de deterioro y motive a los jóvenes a la 
recuperación de su patrimonio cultural.

A nivel nacional, esta situación plantea un problema 
urgente de planificación lingüística (y educativa), más nota
ble aún en el ámbito regional y provincial. Como se afirma 
en el Censo Indígena Nacional de 1970, los pueblos indígenas 
de la Argentina, entre ellos los mapuches, constituyen una 
minoría en el marco de la sociedad nacional, pero 
representan porcentajes importantes dentro de la población 
de cada provincia.

Se puede decretar un estado de "muerte de lengua" que 
lleve a los indígenas a usos cada vez más restring idos, 
empobrecidos y poco creativos de su lengua materna sobre la
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base, por ejemplo, de relevamientos hechos en los niveles

superficiales y con informantes 
asistentes sociales, sacerdotes), o 
políticas - destinadas tanto a la 
los mismos mapuches - que estimulen 
estima^ en unos, y la autoestima, en 
de la valoración y el respeto de la 
pueblo.

no indígenas (maestros, 
bien intentar articular 
sociedad general como a 
el fortalecimiento de la 
los otros, sobre la base 
identidad propia de cada

Por último, quiero presentar el problema desde el punto 
de vista de la política científica de un país y la necesidad 
de registrar estas lenguas como patrimonio cultural 
universal. En este sentido, las palabras que formuló a 
principios de siglo Franz Boas, luchador incansable por la 
igualdad de las culturas y en contra de todo tipo de 
discriminación étnica, no sólo tuvieron valer anticipatorio 
en el contexto de los Estados Unidos, sino que resulta 
indispensable tomarlas en cuenta para nuestra tarea 

científica, el estudio de las lenguas indígenas de la 
Argent i na:
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"Muchas de las lenguas americanas son habladas por 
unos pocos ancianos/ a veces, por uno solo. Con sus 
muertes/ las lenguas se extinguirán. No pocas se han 
ido/ y no hay posibilidad de recuperarlas. Parecería 
un deber de nuestro tiempo recobrar lo que se pueda 
salvar en las dos Américas..."

"Otras naciones y la posteridad nos juzgarán más por 
nuestro cumplimiento de esta tarea que por actos más 
prácticos. Por otra parte/ es una tarea que se debe 
ejecutar en un tiempo limitado; no podríamos/ aunque 
quisiéramos/ detener el reemplazo por el inglés [ el 
español/ en nuestro caso] de nuestras lenguas 
nativas."

■k -k it -k -k
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LISTA DE ABREVIATURAS

1. Gramaticales.

AG 3 IND
AGENTE
AFECT
ASP

CAUS
CONCES
CONJ

oonj œ p
CONJ DISY
CONT
CONTR

DEM
DEM REL
DEMOSTR
DIR
DURAT
ESTAT

F no F

FUT

HAB

HIP
IMP

= SV Agente tercera persona indeterminada.(/-nge-/). 
= SN Agente (/-fe/).
= Afectado.
= Aspecto.
= Causativo.
= Concesivo.
= Conjunción.
= Conjunción copulativa.
= Conjunción disyuntiva.
= Continuativo.
= Notación convencional adoptada para el 
sufijo /-fi-/.

= Demarcador.
= Demarcador relacional.
= D em ostrativo .

= D ire cc io n a l o p ro g re s io n a l .

= D u rativ o .

= E s t a t iv o .

= Forma no f i n i t a .

= F u tu ro .

= H a b itu a l.

= Modo h ip o té t ic o .

= im p era tiv o .

[i]



INC = Incoativo.
INVERS = Inversivo.
NEG = Negación.
NUM = Numeral.
0 = Objeto.
PERF CERT = Notación convencional para sufijo /-pé-/
PL = SV plural.
PLUR = SN pluralizador (/-ke/ ).
PLURAL = Pluralizador /pu/.
POS = Pron. posesivo.
POSTBOS = Postposición.
PSONAL = Pron. personal.
REAL = Modo real o indicativo.
REF / REC = Reflexivo - recíproco.
REP / INV = Repetitivo - inversivo.
RESTRICT = Restrictivo.
RESULT = Resultativo.
SG = Singular.
SN = Sufijo nominal.
SV = Sufijo verbal.
TA = Tema adjetivo.
TAdv = Tema adverbial.
TAAdv = Tema adjetivo-adverbial.
T Atr^ = Tema atributivo^*
T AtC2 = Tema atributivo2

T mult^ = Tema de distribución múltiple^.
T mult2 = Tema de distribución múltiple^
T no verb = Tema no verbalizable.
TS = Tema sustantivo.

[ Ü ]



TSA = Tema sustantivo-adjetivo.
TRANS = Transitivizador.
TRANS^ = Transitivizador^.
trans2 = Transitivizador^»
VERB = Verbalizador.

1 = Primera persona.
2 = Segunda persona.
3 = Tercera persona.
(3) = Tercera persona sin espec

2. Publicaciones en serie/ antologías y volánenes colectivos.

American anthropologist. Washington D.C.: American 
Anthropological Association.
American Ethnologist. A journal of the American 
Anthropological Association. Washington D.C.: 
American Anthropological Association.

Am = Amerindia. Revue d'ethnolinguistique amerindienne.
Paris: Association d'Ethnolinguistique Amérindienne.

AA

AE

[ iii ]



UAL International Journal of American Linguistics.

Lg

LiS

LTR

RiL

RLA

VICUS

Chicago: University of Chicago Press.
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of America. Baltimore.
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Press.
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Puente: Censo Indígena Nacional (1968) 
_______ Resultados definitivos. -,

XL

PROVINCIA DEL NEUQUOJ

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE POBLACION « POBLACION
HABITANTES INDIGENA INDIQNA

TOTAL 119.780 9.019 7,5

1) Aluminé 3.531 1.125 31,9
2) Afielo 848 15 1,8
3) Catán Lil 2.405 1.220 50,7
4) Collón Curá 1.635 1.043 65,8
5) Confluencia 55.425 121 0,2
6) Chos Malal 6.545 25 0,4
7) Huiliches 4.516 1.207 27,7
8) Lácar 7.928 487 6,1
9) Loncopué 3.698 1.303 35,2
10) Los Lagos 2.134 29 1,3
11) Minas 4.776 136 2,8
12) Ñorquin 3.593 583 16,2
13) Pehuenches 2.539 25 1,-
14) Picunches 5.326 651 12,3
15) PicunleufG 1.955 93 9,7
16) Zapala 12.926 950 0,7

PROVINCIA DE RIO NEGRO

TOTAL 210.471 10.785 5,1

1) Adolfo Alsina 10.366 259 2,5
2) Avellaneda 13.852 227 1,6
3) Bariloche 25.921 434 1,7
4) Conesa 4.484 114 2,5
5) El Cuy 3.876 190 5,2
6) Gral. Roca 105.756 1.335 1,3
7) 9 de Julio 4.674 1.004 21,2
8) Ñorquinco 3.792 2.093 55,2
9) Pichi Mahuida 8.974 25 0,3
10) Pilcaniyeu 5.411 1.399 25,8
11) San Antonio 7.159 579 8,-
12) Valcheta 5.360 1.503 28,-
13) 25 de Mayo 11.064 1.623 14,7

PROVINCIA DEL CHUBUT
TOTAL 115.229 8.993 7,8
1) Biedma 6.746 150 2,2
2) Cushamen 12.099 3.050 25,2
3) Escalante 61.887 50 0 , 0 5

4) Florentino Ameghino 1.117 50 4,5
5) FutaleufG 16.422 644 3,9
6) Gaiman 7.430 25 0,3
. 7) Gastre 3.259 1.181 36,2
8) Lanjuiñeo 4.052 1.295 40,5
9) Mártires 893 92 9,3
10) Paso de los Indios 2.710 589 21,8
11) Rawson 18.699 150 0,6
12) Río Sen^uer 5.202 658 12,6
13) Sarmiento 6.339 25 0,4
14) Tehuelches 5.324 427 8,-
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