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INTRODUCCION, 

Los s i s t e m a s  de c r e e n c i a s  pan-andinos de l a s  c u l t u r a s  
quechua-aymara y mapuche poseen a n a l o g í a s  que han s i d o  d e t e c t a d a s  
y comentadas en algunos e s t u d i o s  a  p a r t i r  de l o s  pr imeros años 
de e s t e  s i g l o -  La d i s c u s i ó n  de e s t e  hecho s u s c i t ó  l a  polémica de 
Guevara (1911) y Latcham (1922) en l a  c u a l  s e  e n f r e n t a r o n  posi-  
c i o n e s  c o n t r a p u e s t a s  no e x e n t a s  de pasión y personalismo. Se 
pus ie ron  en juego,  p r inc ipa lmente ,  l a s  t e o r í a s  d i f u s i o n i s t a s  
tempranas que i n c i d í a n  ya s e a  en una defensa  o rechazo de posi-  
b l e s  i n f l u e n c i a s  o Irpenetración c u l t u r a l n  de l a s  a l t a s  c u l t u r a s  
and inas  en e l  á r e a  mapuche- Pos te r io rmente ,  han s u r g i d o  o t r o s  
i n t e n t o s  para r e e s t u d i a r  e l  problema a p a r t i r  de m a t e r i a l e s  
e t n o g r á f i c o s  y e t n o h i s t ó r i c o s  (Albar rac ín  y Souza 1961: 214-223). 
En l o s  ú l t imos  años,  e l  problema bás ico  de i n v e s t i g a c i ó n  cambia 
de o r i e n t a c i ó n  y enfoque a l  c e n t r a r s e  más bien en l a  búsqueda de 
f a c t o r e s  comunes que permitan d e f i n i r  un p e r f i l  i n t e r c u l t u r a l  
pan-andino más amplio. 

E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  no pre tende  reexaminar l a s  bases  
de una polémica ya superada ,  que s e  enmarcó en p o s i c i o n e s  t e ó r i -  
c a s  s u s t e n t a d a s  por i l u s t r e s  e tnó logos  c h i l e n o s  de comienzos de 
s i g l o  X X ,  l a s  c u a l e s  poseen un indudable v a l o r  para comprender 
l a  h i s t o r i a  temprana de l a  Antropología Chilena. Tampoco pre tende  
i n c i d i r  en argumentos d i f u s i o n i s t a s  c e n t r a d o s  en e l  dilema de l a  
aprobación o rechazo e v e n t u a l e s  de préstamos c u l t u r a l e s  produci- 
dos a  t r a v é s  de a n t i g u o s  c o n t a c t o s  i n t e r c u l t u r a l e s  de d i f í c i l  
r econs t rucc ión .  
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En consecuencia, e l  presente t rabajo  se  circunscribe 
a elaborar u n  esbozo comparativo sincrónico ent re  creencias 
vigentes en l a s  sociedades mapuche y aymara de Chile r e fe ren tes  
a dos ca tegor í a s  de e s p í r i t u s  de l a  naturaleza: l o s  e s p í r i t u s  
del agua y de l a  montaña, Con e s t e  propósito,  s e  han confrontado 
mater ia les  empíricos or ig inales  provenientes de dos l í n e a s  de 
investigación desarrol ladas  por l a  presente antropóloga en l a s  
á reas  indígenas mapuche y aymara de Chile a p a r t i r  de 1967. 

La creencia en l o s  e s p í r i t u s  de l a  naturaleza s e  
insc r ibe  en l o s  marcos de referencia  conceptuales del aniiismo 
o "creencia en Seres Espir i tua lesw (Tylor (1873) 1979: 10); del  
animatisino o creencia en e l  poder e s p i r i t u a l  que res ide  en 
fenómenos y objetos natura les  (El G u i n d i  1977: 9; cf .  Keesing 
1976: 548); y de l  naturalismo o creencia en dioses o e s p í r i t u s  
personificados en fenómenos natura les  (~urkheim (1915) 1965: 
91). Estos t r e s  conceptos poseen l í m i t e s  imprecisos, por l o  
cual  sus deslindes son d i f í c i l e s  de del imi tar -  Su importancia 
r e s ide ,  más bien, en su calidad de elementos caracter izadores  
comunes a muchas re l ig iones  primitivas.  

Seg6n Durkheim (1915) 1965: 92),  Irlos variados espec- 
táculos  que ofrece l a  naturaleza a l  hombre parecieran cumplir 
todas l a s  condiciones necesarias para despertar  ideas  r e l i g i o s a s  
directamente en l a  mente". E l  vasto dominio de l a s  maravil las,  
s ec re tos  y mis ter ios  de l a  naturaleza ha estimulado e inspirado,  
quizás,  e l  pensamiento , y  concepciones r e l ig iosas -  E n  consecuen- 
c i a ,  l o s  fenómenos de l a  naturaleza suelen s e r  rrtransformados 
en agentes personales,  s e res  v iv ientes  y pensantes, poderes 
e s p i r i t u a l e s  o diosesrr  ( i b i d :  93). Como una gran Imetáfora 
tomada l i te ra lmenten ( i b i d :  95), e l  hombre ha procedido a antro- 
pomorfizar l o s  elementos consti tuyentes de l a  naturaleza.  Y 
a s í ,  lentamente, l a s  fuerzas cósmicas han s ido divinizadas 
( ib id :  105). 

Como muchas o t r a s  cosmologías indígenas americanas, 
aquel las  de l o s  aymaras y mapuches proporcionan u n  Corpus orga- 
nizado de nociones acerca del universo, condensando conocimien- 
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t o s  y c reencias  acerca del mundo circundante,  de l o s  feiiómenos 
de l a  naturaleza y de l a s  fuerzas  f í s i c a s  que ejercen su control  
e  inf luencia  sobre l a  vida natura l  y humana. Aportan marcos 
conceptuales y  modelos expl ica t ivos  acerca de l a  organización 
del  cosmos y de l  lugar del  hombre en é l ,  buscando en e l  orden y 
equ i l ib r io  cósmicos una vinculación estrecha del  hombre con l a  
naturaleza circundante; e  intentando lograr  una adaptación 
continua a  esa naturaleza cambiante que s e  presenta en formas 
a l t e r n a t i v a s  benignas u hos t i l e s .  De es t a  naturaleza dependerá 
l a  calidad de l a  supervivencia,  productividad c u l t u r a l  e  in t e r -  
acción 'socia l  del  hombre, 

Tanto en l a  cul tura  aymara como en l a  mapuche, l o s  
e s p í r i t u s  del  agua y de l a  montaña ocupan u n  lugar dominante en 
sus respect ivos  sistemas de creencias y  cosmologías. . E l l o s  s e  
designan mediante l o s  lexemas i a l l k u  y t r a l l a  (señor y señora) 
en l a  lengua aymara, l o s  cuales i l u s t r a n  e l  pr incipio  andino 
dominante de bifurcación sexual;  y por e l  lexema ngen (dueño) en 
l a  lengua mapuche, e l  cual  implica l a  creencia en e s p í r i t u s  
I1dueñosn y guardianes de l o s  elementos naturales.  Así, en l a  
cul tura  aymara l o s  e s p í r i t u s  del  agua s e  iden t i f i can  como seren- 
mallku y  seren t ' a l l a  (señor y  señora sereno); y l o s  e s p í r i t u s  
de l a  mootaña como uyvir-mallku y uyv i r - t r a l l a  (señor y señora 
de l a  crianza del  ganado) y  como ju. turaial lku y  ju tu r - t l a l l a  
(señor y señora de l a  caverna de l a  montaña), Por su pa r t e ,  en 
l a  cul tura  mapuche los '  e s p í r i t u s  del agua s e  iden t i f i can  como 
ngen-ko (dueño del  agua) y l o s  e s p í r i t u s  de l a  montaña como 
ngen-uinkul (dueño de l a  montaña o cerro).  

Un r e l a t o  o r a l  mapuche s i t ú a  e l  concepto de ngen 
( e s p í r i t u  dueño y guardián de l a  naturaleza) en e l  ámbito atempo- 
r a l  de u n  mito de génesis: " A l  c rear  e l  mundo, e l  dios (fÜta- 
chachai) y  su esposa (ñike-papai) todo l o  hicieron con sus 
manos. Dejaron cada cosa en su lugar y en cada cosa dejaron u n  
ngen. E l  ngen era u n  cuidador del  dios (fta-chachai) y  su esposa 
(ñuke-papai). Así aparecieron l o s  cuidadores o  dueños del  cerro  
(rigen-wínkul), del agua (rigen-ko), del  bosque virgen (ngen-mauida), 
de l a  piedra (rigen-kurruf), del  fuego (rigen-ketral), de l a  
t i e r r a  (rigen-napu). Luego, frotándose l a s  manos hicieron a l  
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hombre y l o  pusieron aba jo ;  h i c i e r o n  a  l a  mujer y l a  pusieron 
abajo". Según e s t e  mismo tes t imonio ,  l a  p a r e j a  dual  de d i o s e s  
d i r i g e  y da órdenes a  l o s  ngen, cuya función p r i n c i p a l  e s  v e l a r  
por l a  p reservac ión  d e l  medio ambiente n a t u r a l .  Los ngen son 
s e r e s  animados, a c t i v o s ,  con c a r a c t e r e s  antropomorfos, zoomor- 
f o s  o  f i tomorfos .  

Existen a lgunas  f u e n t e s  de información p r e v i a s  en l a s  
c u a l e s  s e  hace r e f e r e n c i a  a l  concepto de ngen. Housse (1939:83- 
86) a s o c i a  l o s  ngen a  gen ios  secundar ios  numerosos que pres iden  
c i e r t o s  elementos de l a  n a t u r a l e z a ,  adoptando formas de an imales  
o  personas.  Augusta (1966: 59-60; 62) l o s  i d e n t i f i c a  ya sea  
como dueños de cosas ,  personas o  l u g a r e s ;  o  como s e r e s  p ro tec to-  
r e s  que cu idan ,  mandan, dispbnen o  dominan. Faron (7962:51, 68) 
a s o c i a  l o s  ngen a  l o s  e s p í r i t u s  dueños o  guard ianes  de l a  t i e r r a  
(ngnemapun) y d e l  agua (arumko y shompalve). Alonqueo (1979: 
222-223) o f r e c e  u n  l i s t a d o  de d i e z  t é rminos  asoc iados  a l  concep- 
t o  de ngen, aunque sin dar  a  conocer su ampl i tud ,  complejidad y  
t rans formaciones  de sus d i v e r s a s  der ivac iones .  Y ,  f i n a l m e n t e ,  
Carrasco (1981) apor ta  u n  p r o l i j o  e s t u d i o  acerca  de l o s  e s p í r i -  
tus d e l  agua cen t rado  en r e l a t o s  mapuches d e l  mito de s h u a p a l l .  
Sin embargo, e l  subsis tema de c r e e n c i a s  d e l  c u a l  forma p a r t e  e l  
concepto de ngen y  sus t ransformaciones  no ha s i d o  aún d e s c r i t o  
n i  a n a l i z a d o -  

LOS ESPIRITUS DEL AGUA. (Grebe 1980:156-174; 1981:69-73). 

,En l a  c u l t u r a  aymara, l o s  e s p í r i t u s  d e l  agua s e  iden- 
t i f i c a n  como seren-mallku y  su esposa s e r e n - t l a l l a ,  qu ienes  
r e s i d e n  -como Orfeo y  Eurídico- en e l  inframundo- En e s t e  con- 
t e x t o ,  s e  l e s  a s o c i a  a l a s  f u e n t e s  de agua s u b t e r r á n e a ,  v e r t i e n -  
t e s ,  manant ia les  y o j o s  de agua. Se l e s  v incu la  a  l a s  aguas en 
movimiento y sus sonidos  n a t u r a l e s ,  por l o  cua l  son cons iderados  
pa t rones  de l a  música aymara- Como u n  fauno,  seren-mallku toca  
l a  zampoña y c o n v i e r t e  l o s  son idos  n a t u r a l e s  d e l  agua en una 
melodía-generada-en-la-naturaleza. l o s  músicos humanos van a  
escuchar  e l  canto de l  agua a  l a s  c a t a r a t a s  y  v e r t i e n t e s -  Allí 
rec iben  su lengua je  e  i n s p i r a c i ó n .  Y podrán recordar  l a s  rnelo- 
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d í a s  r i t u a l e s  d i c t a d a s  por se reno .  La p a r e j a  de e s p í r i t ~ s  d e l  
agua/mÚsica s u e l e n  s e r  r e p r e s e n t a d o s  s imbólicamente por e l  c o l o r  
verde de l a s  aguas p rofundas ,  a s o c i á n d o s e l e s  con su función 
f e r t i l i z a d o r a  de l a  t i e r r a ,  Dichos e s p í r i t u s  son o b j e t o  de 
c u l t o s  complejos durantg, l a  a n t e v í s p e r a  de c i e r t o s  r i t u a l e s .  

En  l a  c u l t u r a  mapuche, l o s  e s p í r i t u s  d e l  agua s e  
i d e n t i f i c a n  como l o s  ngen-ko, qu ienes  r e s i d e n  en l a s  aguas en 
movimiento de v e r t i e n t e s ,  o j o s  de agua,  c a n a l e s ,  a r r o y o s ,  r ' íos, 
l agunas  y pozos-  Se l e s  ubica en l u g a r e s  acuosos,  húmedos y con 
abundañte vegetación.  Aparecen en formas an t ropomorfas  y zoomor- 
f a s .  Así, sue len  p r e s e n t a r s e  como s e r e s  humanos eternamente 
jóvenes,  que c o r r e t e a n  y juegan en l a s  aguas. Sus c o l o r e s  simbó- 
l i c o s  son e l  a z u l  d e l  agua,  e l  blanco de su espuma y e l  verde de 
l a s  a l g a s ,  m a t o r r a l e s  y aguas profundas-  Se a f i rma  que: "Hgen-ko 
habla.  Contesta  a l  hombre. Canta cuando t i e n e  mucho raudal" ,  
Suele  a p a r e c e r  también en v a r i a d a s  formas de animales  o s e r e s  
mi to lóg icos .  Es común a s o c i a r l o  a  u n  sapo o a  l a  s i r e n a  sumpall  
o  shompallue. Se d i c e  que: "Donde e s t á  s u a p a l l ,  e l  agua no s e  
seca  nuncan. Los ngen-ko e j e r c e n  c o n t r o l  de l a s  aguas y l l u v i a s ,  
velando por s u  f l u j o  con t inuo  y su acc ión  f e r t i l i z a d o r a  de l a  
t i e r r a .  E l l o s  son o b j e t o  de r o g a t i v a s  r i t u a l e s  en t iempos de 
s e q u í a  o de exceso de l l u v i a s .  Sin embargo, no t o d o s  l o s  ngen-ko 
poseen connotac iones  b e n é f i c a s -  Algunos de e l l o s  s u e l e n  a p a r e c e r  
como encarnac iones  de l o s  e s p í r i t u s  malignos (uekÜfe). Citamos 
e n t r e  e l l o s  a l  t re lke-uekufe  (cuero d e l  diablo) ' ,  nirru-filu 
(zor ro-cu lebra) ,  ko-uekÜfe (demonio d e l  agua) ,  epuanye' ( s e r  de 
dos c a r a s ) ,  t o d o s  e l l o s  s e r e s  rnitolÓgicos ( ~ u n c k e l  1964: 48-50)- 

LOS ESPIRITUS DE LA MONTARA, (Grebe 1980: 146-153; 1981: 64-68). 

. En l a  c u l t u r a  aymara, l o s  e s p í r i t u s  de l a  montafia y 
d e l  p a s t o r e o  s e  i d e n t i f i c a n  como l o s  m l l k u s  y sus esposas ,  l a s  
t r a l l a s ,  r e p r e s e n t a d o s  ambos como p a r e j a s  antropomorfas-  Exis ten  
dos c a t e g o r í a s :  aywir-mallku y u y v i r  t r a l l a  y j u t u r - m a l l k u  y 
jutur-mallku y j u t u r - t r a l l a -  Los pr imeros son l o s  e s p í r i t u s  que 
proteqen l a  c r i a n z a  d e l  ganado, asoc iados  a  l o s  p a s t i z a l e s  de 
l a s  l a d e r a s  de l a s  montanas s a g r a d a s ,  donde pase e l  ganado. Los 
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segundos son l o s  e s p í r i t u s  de l a  caverna mágica de l a  montaña, 
que permite e l  t r á n s i t o  hacia e l  i n t e r i o r  y ex te r io r  de é s t a ,  
pos ib i l i tando l a  movilidad de l o s  animales s i l v e s t r e s  y de l o s  
e s p í r i t u s  de l a  montaña. Se cree que e s tos  m l l k u s :  "Viven 
dentro del  cerro,  E l  cer ro  mismo dicen que e s  niallku. Es como 
persona. Tendrán casa. Hay cosas de plata.  Son r icos :  t ienen 
ganado, p l a t a ,  mulas, carro1', A es tos  m l l k u s  s e  l e s  r inde 
cu l to  durante l o s  r i t o s  de marcación de ganado y carnaval,  por 
s e r  responsables de l a  protección general de l o s  rebaños y ,  
específicamente, del. bienestar general y f e r t i l i d a d  de l o s  
animales s i l v e s t r e s  y domesticados. 

En l a  cul tura  rnapuche, l o s  e s p í r i t u s  de l a  montaña o 
cerro  s e  iden t i f i can  como l o s  ngen-uinkul, Se l e s  ubica ya sea 
en l o s  fÜta-uinkul (grandes montañas o volcanes) o l o s  pichi-  
uinkul (cerros  o col inas) ,  representándose como individuos o 
pare jas  antropomorfas, o bien como entidades zoomorfas. Estas 
últimas suelen aparecer en formas diversas de animales o s e r e s  
n i to lóg icos ,  t a l e s  como toros ,  grandes culebras,  piuÚchén (ga- 
l lo-culebra) o vail lepeii  (oveja deforme), En su forma de s e r e s  
humanos, suelen r e s i d i r  en l a  cumbre y/o i n t e r i o r  de l o s  cerros  
y montañas, sin envejecer jamás. Allí, I r s u  vida debe s e r  muy 
hermosa. Tienen de todo: ganado t ienen,  su siembra t ienen;  
también agua; cántaros ( iesén) l lenos  de oro y p la ta ;  todas sus 
cosas -muebles, cama, p la tos ,  o l l a s -  de oro y p la tan ,  Un ejemplo 
de e s tos  poderosos e s p í r i t u s  de l a  montaña e s  l a  t e t r a l o g í a  de 
l o s  milla-rÜka, f i cha ,  kushe, ueche ventru y Ülcha domo, que 
encarnan a l o s  e s p í r i t u s  del volcán Vi l l a r r i ca  (cf .  Grebe 1971:  
184; 1972:  69 ) -  Los ngen-vinkul suelen aparecer en l a  cima de 
l a s  col inas  y montañas como s e r e s  humanos vestidos a l a  usanza 
de l o s  antiguos mapuches. Se cree que en e s tos  lugares rea l izan 
sus propios r i t u a l e s  paralelamente a l o s  r i t o s  desarrollados 
por l a s  respect ivas  comunidades mapuches. Varios test imonios 
afirman haber v i s to  -aún a gran distancia- banderas r i t u a l e s  en 
dichas cimas. Por es ta  razón, no s e  siembra en e l l a s  dejándose 
u n  gran ter reno,  generalmente cuadrado o rectangular,  con l a  
vegetación o r ig ina l  autóctona carente de cercos,  destinado a l a  
residencia de l o s  ngen-vinkul, 
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Recordemos que e s t e  e s  e l  ámbito que l a  t r ad ic ión  
asigna a kallfÜ-malen, l a  niña c e l e s t i a l ,  de acuerdo a l  r e l a to  
mítico recogido in ic ia lmente  por e l  profesor Hugo Carrasco, e l  
cual fue luego t rabajado en profundidad por e l  profesor Kuramochi 
(1986). Tanto ngen-vinkul como kallfü-aalen poseen y confieren 
"podern. Ciertos ruidos provenientes de l a s  cimas de l a s  montañas 
y cerros  s e  asocian a l  trueno y a l  relámpago; y, asimismo, a l a  
ac t iv idad del  ngen-vinkul. E n  u n  contexto s i m i l a r ,  kallfÜ-malen 
aparece como u n  cometa luminoso. 

. 
- En suma, l o s  diversos ngen parecen in t eg ra r  una red de 

in t e r re l ac iones  que p o s i b i l i t a  una percepción ordenada de l a  
naturaleza.  En e s t e  contexto, s e  cree que e x i s t e  una relación 
estrecha en t re  l o s  ngen-vinkul y l o s  ngen-ko, puesto que e l  agua 
nace con frecuencia en ve r t i en tes  o manantiales s i tuados  en 
cerros  boscosos cubier tos  de vegetación natura l .  A su vez, ambas 
ca tegor ías  de e s p í r i t u s  s e  asocian a l  mavida, bosque o selva 
virgen no tocada por l a  mano del  hombre, test imonio viviente  de 
l a  creación o r ig ina l .  

CONCLUSIONES. 

Una confrontación preliminar de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
desc r i t a s ,  sumadas a datos adic ionales  acerca .  de l o s  e s p í r i t u s  
del  agua y de l a  montaña en l a s  cu l tu ras  aymara y mapuche de 
Chile, permite i n f e r i r  l a s  s igu ien tes  conclusiones: 

1. Los e s p í r i t u s  del  agua y de l a  montaña forman par te  de u n  
subsistema de creencias  relacionadas con e l  mundo t e r r e s t r e .  

2. La naturaleza virgen, no tocada por l a  mano del hombre, es 
condición necesaria para l a  exis tencia  de ambas ca tegor ías  
de e s p í r i t u s .  

3. Estos e s p í r i t u s  forman par te  de una red compleja que inf luye  
en l a  in teracción del  hombre con su entorno natura l .  

4, Las re lac iones  en t re  e l  hombre y dichos e s p í r i t u s  se  dan 
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cara a cara,  en l a  inmediación del mundo circundante. 

5. Ambas ca tegor ías  de e s p í r i t u s  no están en todos l o s  cerros  
o aguas, ubicándoseles en c i e r t o s  cerros  y aguas especí f i -  
cas - 

6. La creencia en dichos e s p í r i t u s  forma parte de mitos de 
génesis. 

7- Ellos son guardianes o dueños del  elemento o fenómeno natu- 
r a l  que representan. 

8. Ellos actúan como intermediarios ent re  d ioses  y hombres. 

9 ,  Ellos aparecen frecuentemente en forma'de animales, hombres 
u obje tos  inanimados- 

10. Ellos se caracterizan por su ambigüedad, puesto que suelen 
representar  ya sea a l  bien o a l  mal mediante sus actos-  

11. Los honibres suelen es tablecer  c i e r t o  t i p o  de convenios o 
pactos privados con dichos e s p í r i t u s  para obtener determina- 
dos beneficios.  

12. Ambas ca tegor ías  de e s p í r i t u s  representan simbólicamente a 
l a  vida de l a  naturaleza virgen en perpetuo movimiento; y a 
l a  dinámica de sus transformaciones, que, ocurren durante e l  
c i c lo  anual en l o s  cerros  y e l  agua, 

DISCUSION. 

No e s  nuestra intención examinar ahora e s tos  notables 
paralelismos,  que podrían s e r  e l  producto tanto  de una difusión 
cu l tu ra l  de norte a su r  a t ravés  del  área andina; o bien del  
resultado independiente de concepciones y actividades humanas 
que buscan soluciones s imi lares  a problemas comunes en d i s t i n t a s  
l a t i t u d e s  y tiempos. No obstante,  podría c i t a r se ,  en apoyo d e  
l a  primera a l t e r n a t i v a ,  que e l  mito de creacion maya-quiche 
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contenido en e l  Popo1 Vuh (Van Over 1980: 98) r e l a t a  que junto 
con l a  creación de l a  fauna s i l v e s t r e  fueron creados también l o s  
guardianes de l o s  bosques y matorrales y l o s  e s p í r i t u s  de l a  
montaña. Entonces, l o s  creadores dijeron: "¿Habrá sólo  s i l enc io  
y quietud bajo e s t o s  árboles  y enredaderas s i lves t r e s1 f  Esti bien 
que de aquí en adelante ex i s t a  alguien que cuide l o  creado" 
( loc-c i t . ) .  Este r e l a t o  maya-quiche incide  en l a  funcionalidad 
de l a  creencia en l o s  e s p í r i t u s  de l a  natura leza ,  compartida por 
aymaras, mapuches y o t r a s  cu l tu ras  indígenas de América. 

' 

9 \ 
Mediante e s t a s  creencias ,  s e  validan, legit iman y 

refuerzan l a s  re lac iones  deseables en t re  e l  hombre y l a  naturale-  
za,  en t r e  e l  hombre y su medio ambiente o r ig ina l  que evoca l a  
creación del  mundo- Dichas creencias parecen e j e r c e r ,  en c i e r t o  
modo, u n  control  s o c i a l  f r e n t e  a l  uso o abuso del  hombre en su 
interacción con e l  medio ambiente,, evitándose a s í  l a  explotación 
indiscriminada de recursos o posible contaminación ambiental. 
Todo e l l o  parecería e s t a r  contribuyendo a mantener e l  equ i l ib r io  
armónico en t re  e l  hombre y l a  naturaleza- En es ta  perspectiva,  
l o s  e s p í r i t u s  del  agua y de l a  montaña parecen s e r  símbolos que 
condensan todo aquello que evoca dicho equ i l ib r io  ambiental y 
cósmico deseado. 

Concluímos, por t an to ,  que e s t a s  creencias apoyan l a  
preservación del  ecosistema incentivando e l  temor a l a  aplicación 
de cas t igos  severos a l o s  t ransgresores  por par te  de l o s  e sp í r i -  
tus guardianes. Todo e l l o  brinda u n  respaldo a l a s  in s t i tuc iones  
soc iocu l tu ra l e s  básicas,  sus normas, valores y propósitos. E l  
s iguiente  test imonio mapuche da cuenta del  ca rác te r  fundamental 
y trascendencia soc iocu l tu ra l  del Corpus de creencias en l o s  
e s p í r i t u s  dueños y guardianes de l a  natura leza ,  de cuya presencia 
y acción depende l a  ex i s t enc ia ,  continuidad y equ i l ib r io  de sus 
elementos const i tuyentes ;  y, por ende, l a  supervivencia del  
género humano: "Dios ha puesto u n  ngen en cada cosa para que esa 
cosa no termine- Sin ngen, e l  agua s e  s e c a r í a ,  e l  viento no 
s a l d r í a ,  e l  bosque s e  s e c a r í a ,  e l  fuego s e  apagaría,  e l  cer ro  s e  
b a j a r í a ,  e l  viento s e  emparejaría, l a  piedra s e  p a r t i r í a .  Y, 
a s í ,  l a  t i e r r a  desaparecería-  E l  ngen anima e s t a s  cosas, da vida 
a cada cosa. Esa vida l o  hace seguir  viviendo para siempreu. 



C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD (3.2.1986 

Estas creencias permiten explicar e l  problema aún no 
resuel to  de l a  u t i l ización pa rc ia l  de l a  supe r f i c i e  cul t ivable  
de l o s  ter renos  mapuches- Y ,  asimismo, que l o s  indígenas hayan 
favorecido, por mucho tiempo,la preservación de l a s  áreas  cubier- 
t a s  de vegetación s i l v e s t r e  nativa. Por su importancia, e s t e  
problema merece s e r  analizado separadamente, en u n  próximo estu- 
dio en preparación que proseguirá l a  l í nea  de investigación del 
presente t r aba jo -  
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