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CAPITULO VII

El pensamiento colectivo i los sentimientos del indi-
jena

Si las funciones jintelectiiales del araucano, pro-
pias de la ^mentalidad detenida, son in compatibles
con las formas superiores de nuestra lojica, por
el lado del pensamiento colectivo i por el de los sen-
timientos, este desaciierdo se abonda mas toda^^a.

5. ANALES. MARZO- ABRIL
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En una tribii o familia de tribus, las operacio-
nes discuisivas o del razonamiento se correspondian
necesariamente con la estructura social, que produ-
cia razonamientos sociales o modos de pensar colec-j
tivos.

Es opinion nniforme de investigadores contempo-
raneos que en las agrupaciones barbaras, mucbo mas
que en las progresivas, toda la vida mental del indE
viduo se liallaba socializada en alto grado; porque,,
en primer lugar, sus percepciones â€œestaban envueltas
en esos elementos de lo prodijioso, cjue eran de na-
turaleza colectiva.

Este pensamiento colectivo se remonta a los pe-
riodos lejanos de los grupos toteminos. Entonces ca-
da totem estaba ligado a una localidad, a una esten-
sion de tierra bien determinada. Aqui residran los
espiritus de los antepasados i los indivicluos que ha-
bitaban este espacio tomaban su nombre del que
tenia esa localidad, se diferenciaban en particulari-
dades dialectales de los otros grupos i poseian
ajentes majicos, talismanes i mitos propios. Cada
miembro del clan sentia una esjrecie de union sa-
grada i misteriosa con su grupo social, i esta union
se estendia a todos los seres i objetos del grupo, con
los cuales los individuos se creian ligados con los mis-
mos lazos cpie unian a las personas. For eso las ar-
mas, los utiles domesticos, los instrumentos de juego
debian ser de arboles o materia prima del grupo.

No existia la conciencia clara de una individuali-
dad vei'daderamente una. Tales circunstancias de-

bian infiuir forzosamente en el modo de pensar.
Esta relacobn entre la organizacion social i el meca-
nismo del pensamiento, se trasmitia en el trascursOr
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de las jeneraciones hasta llegar a los periodos relati-
vamente modernos; llegaba atenuada si se qiiiere
por el cambio de antepasado animal eii liumano, pero
llegaba.

No quiere decir esto que el barbaro carecia por
completo de ideas individuales. Cuando sentia i obra-
ba independientemente de sus representaciones co-
lectivas, las inferencias que formaba eran razonables:
si se le perdia un aiiimal, si buscaba iin vado, si
ejecutaba cualquier acto de la vida ordinaria, pro-
cedia mas o menos como nosotros; pero esa activi-
dad mental no obedecia a las niismas leyes que la
nuestra. Junto a las ideas individuales iba acuniulada

una gran suma de representaciones colectivas, mui
superior a las nuestras, que se rejian por las leyes
especiales de la logica de sociedades barbaras. Esas
representaciones no sometidas al principio de con-
tra diccion, se liga ban una s conotras deun modo absu'r-
do para nuestro criteria.

Muchas veces las ideas colectivas se manifestaban

mas apreniiantes que las individuales. Vimos un dia
que un indio buscaba un paso en el rio Cautin, al este
de Temuco; recorrio un trecho como de una hecta-
rea hasta que hallo el vado; penso un momento i se
echo al rio en otra parte. En la ribera opuesta le pre-
guntamos por que no habia usado el paso comim
i nos respondio, despues de algunos rodeos i de pene-
trarse de nuestro conocimiento de sus costumbres,
que a hi, decian otros mapuches, habitaba un nilru-
filu, animal mitolojico de cola mui larga i cabeza de
gato.

Los cuadros emocionales son mucho mas completos,
mas profundos i decisivos en las sociedades barbaras
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que en las civilizadas, como quiera que aquellas viven
envueltas en el complejo de lo misterioso. oculto i
sagrado que anima su ambiente fisico i social.

Fuera de las emociones indhdduales, que depen-
den de una reaccion inmediata del organismo, nada
aparecla tan socializado entre los araucanos como
su modalidad sentimental: todos sentian de igual
manera;los sentimientos se fundian en nioldes mas fijos
aiin que los de las operaciones intelectuales.

Fuentes copiosas e inestingibles que llevaban
un cumulo de emociones intensas al alma del arauca-

no, eran los mitos aterrorizantes, la represen ta cion
del mal universal {wekufu) \ los espiritus de sus ma-
yores, que erraban tristes i solitaries cerca de ellos
i los que vagaban libremente por el espacio acecliando
la oportunidad de bacer da no; los brujos invisibles i
semejantes a los anteriores a veces i esteriorizados
como personas o animales en otras; los actos majicos
de los intermediaries entre los liombres i los espiri-
tus benefactores; la vida futura, con la facultad de
reviviscencia o reencarnacion.

La Concepcion del alma era otro liecho caracteris-
tico de las emociones sagradas o relijiosas del arau-
cano, no concebida segun la idea tradicional del
doble 0 alma fantasrna i prmcipio vital, sino por una
serie de representa clones mas completas.

La preocupacion de hallar que comer constituia
el fondo de la vida emocional de nuestros indijenas
anteriores i coexistentes a la conquista espanola.
Fodas sus actividades como la caza, la pesca, la agri-
cultura incipiente, la rebusca de frutos espontaneos
i todas sus instituciones, liasta la guerra, tendian a
la satisfaccion inmediata i a veces dudosa de la ne-
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cesidad nutritiva. Verdad es que este movil imperioso
obra tambien en el civilizado; mas, no con la gran
elasticidad e incertidumbre del barbaro. Integran
la existencia del hombre culto otras preocupaciones
i otras necesidades, como las afectivas i las intelec-
tuales de orden superior.

El placer de la embriaguez se fundia en el senti-
miento tan hondo de la alimentacion cotidiana i
eventual.

Ligada a las exijencias incontenibles del estoma-
go, se encontraban las costumbres giierreras en los
agregados de parientes araucanos. Era el motivo
primordial, fuera de otros de menos trascendencia,
de los choques: defender o invadir los campos de fru-
tos naturales i de pequenos cultivos, guardar a mano
armada el rebano del unico animal domestico de an-

tes i del periodo de la conquista espanola, el weke,
especie de llama aclimatada i reproducida en condi-
ciones distintas de su medio de orijen, desaparecida
despues por el efecto de la concurrencia vital de otras
europeas. Fue por estos tiempos la sola unidad mo-
netaria de los caciques, reemplazada despues por el
animal vacuno.

Intensificabase en estremo el estado emocional

del indio con esta obsesion colectiva para prever i
resistir las sorpresas del enemigo de la misma raza i
sobre todo, la del hereditaria men te aborrecido espa-
nol, 0 bien para llevar hasta ellos el ataque de las
armas i de la rebatina.

Los sentimientos de otro orden que los sagrados o
majicos eran tan numerosos entre nuestros indijenas
como entre los civilizados; pero, por lo jeneral, no re-
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vestian,la duracion ni el sello psicolojico o.intelectual
de los liltimos.

El amor paterno i el filial, si bien es cierto que
se distinguen por su estension, se diversifican bas-
tante de los mismos sentimientos de las personas
cultas: el idtimo es nienos firme que el primero i este
carece del concepto elevado de la responsabilidad i
de la inculcacion de nobles ideales; le falta, en suma,
la imperiosa regia moral del bombre civilizado.

El afecto por los ninos, la asistencia a los pobres
i enfermos se manifestaba debil para las personas es-
tranas al agregado de parientes. Los sentimientos
de benevolencia, por lo jeneral, se circunscribian asi
al corto radio de la comarca.

La amistad aparece limitada por el estreclro inte-
res de la reclproca.

El amor sexual tampoco ha salido de los li mites
de las funciones fisiolojicas; le falta la marca psico-
lojica que es la espresion mas alta de este sentimiento.

Sin embaâ€™iâ€™go, Ercilla ha creado eu las mujeres arau-
canas, dotadas de instinto sexual, un amor idealiza-
do CO mo el de los poetas: aparecen hasta sen timen ta-
les, como eran las de clases superiores en Espaha.
Este sentimiento poetico, artistico, en una palabra,
contribuyo, a no dudarlo, a la popularidad del poe-
nia entre las lectoras espaholas de entonces i las
chilenas de ahora; pues unas i otras circunscriben
preferentemente sus aficiones literarias a todo lo que
tiene una relacion inmediata con el amor. Esta in-

clinacion femenina, con honrosas escepciones, espli-
c;i el tedio o la indiferencia por todas las obras
maestr;is en <pie la belleza no derive del amor. En este
ni'nu'in se cuenta El Qvijote, en el cual aparece ridi-
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culizado el sentimiento que domina en tanto grado
el contenido j)sico- sexual de la mujer. El amor pa-
ranoico del protagonista de la novela, su nostaljia
espontanea, sus ideas delirantes de grandeza i de per-
secusion de jente celosa, su inaptitud para la vida
practica,que lo hace victima de burlas; su vida entre
fantasmas i aparecidos, es mas adaptable a la psiquis
masculina.

La condicion deprimida, de servidumbre dura i
eontinua de la mujer araucana, sometida a la volun-
tad caprichosa i despotica del hombre qiie se unia
a ella, no podia favorecer el amor romantico con que
la embellece Ercilla. La joven dada a un hombre re-
vestia valor monetario, calculado en animal es i
especies; por eso pasaba a ser cosa poseida a titulo
de objeto mobiliario. Su menor des via cion en las
interdicciones o en la fidelidad, merecia severisimas

penas.
La soltera gozaba de libertad amorosa a veces

bastante amplia. En ocasiones' sus padres hacian
pagar en animales las violaciones i atentados contra
las que no usaban aun de esta libertad con la estension
de otras (1).

Eran frecuentes el aborto i el infanticidio, que no
merecian observacion alguna de parte de los demas,
porque la. que lo ejecutaba no lesionaba intereses
ajenos sino que obraba en lo propio.

El pudor era naturalmente relative en esta colec-
tividad, como en todas las retrasadas, puesto que
es un sentimiento delicado que las sociedades adquie-

(1) Infornies recojidos por el autor.
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ren lentamente, a medicla que aumenta el desen vol-
vimiento moral i el arte de la vestimenta. La vida

intima resulta poco recatada entre los*indios.
El estudio del caracter delos araucanos marca igual

mente otras diferencias en la mentalidad de las dos

razas.



CAPITULO VIII

El caracter araucano en el poema

El analisis de los liechos espuestos en los capitu-
los que preceden parece dejar comprobada la tesis
esencial qiie este libro trata de establecer sobre la
profunda diferencia de las mentalidades espaiiolas i
araucana, i de consiguiente, sobre la diversidad en
BUS maneras de sentir, pensar i obrar.

Una de las causas qne producen esta discrepancia
i que bemos tratado de esclarecer es la de los elemen-
tos de lo prodijioso i de la lojica especial que obran
en la mentalidad de los barbaros, factores que evo-
lucionan en el trascurso de los periodos, pero qne
no desaparecen por completo.

Los araucanos de la epoca anterior a la conqnista,
de nna organizacion totemica o proxima a ella,. tn-
vieron necesariamente fnnciones mentales en las qne
lo portentoso i la lojica priniitiva preclominaban
enerjicaniente.
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La participacion de esencia entre el grupo social
con los grupos ambientes de seres i objetos se reali-
zaba de im mo do directo e in media to por las insti-
tuciones i las ceremonias. Existian en ac[uella epoca
solo estados men tales de una intensidad emocional

excesiva. La conciencia individual permanecia es-
trecliamente fiindida a la colectiva; la primera no
]3odia desembarazarse absolutamente de esta: el in-
dividuo vivia i sentia con la comunidad.

Los araiicanos de la conqiiista i de los sigios suce-
sivos pertenecieron a un tipo de mentalidad mas evo-
lucionada, en la cual aparecian modificadas las re-
presentaciones colectivas de lo misterioso del am-
biente i de la j)articipaci6n de esencia entre este i los
individuos del grupo.

En el periodo primitivo, de tribus con totem, era
mas jeneral, aparecia mas difundida la fuerza cjue
parecia animar a los seres i los objetos, que los ha-
cia vivir i obrar. En el c[ue coincidid con la conquis-
ta i en los que le siguieron, surjio al lado del senti-
miento colectivo tan fuerte el de una in dividual! dad

incipiente, que no guardaba por cierto analojia con
la de sociedades civilizadas: el individuo habia ad-
quirido una conciencia mas o menos clara de si mis-
mo i de su relacion con los sujetos individuales que
componian el grupo; iba perdiendo el sentimiento
de union sagrada, misteriosa, que lo ligaba a la co-
lectividad, tanto o mas que los lazos de parentesco.

A medula (pie la sociedad indijena salia de su tipo
bajo j)oi' la modificacion i adelanto de las institucio-
pes i la conciencia individual, co men zaba a pronun-
nars(>, a desligarse un tanto de la conciencia colec-
' la mentalidad evolucionaba tambien en la mis-
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ma proporcion i percibia de otro modo los Â«eres i los
objetos con los cuales tenia comunicacion o partici-
pacion de esencia. Entonces comenzaron a distin-
guirse las fuerzas o espiritus individnales c[ue anima-
ban a los animales, las plantas, las rocas, los as-
tro s, etc.

Esta modificacion no hacia perder el contacto de
lo invisible i portentoso con los individuos, sino qne
tendia a snstitnir por vinculos el sentirniento inme-
diato, intimo i constante de co muni on de esencia que
existio en el periodo primitivo entre los seres ambien-
tes i los miembros de las colectividades.

En los periodos siguientes, como el de la conquis-
ta, de tribus superiores a aquellas, los individuos se
sentian vinculados tan solo a los seres i objetos i no
como ellos mismos. En un grupo que primitivamen-
te tuvo como totem al condor, los individuos se creian
de la naturaleza de esta ave. En los posteriores no
creian que eran condor, sino que sus antepasados lo
fueron, que ellos tenian cierto vinculo o afinidad con
esta especie de aves, convertida asi en protectora i
respetada, a la cual estaba vedado (tabu) daiiar o
injuriar.

Las representaciones colectivas por simbolos o
semejanzas se hicieron numerosas en estas agrupa-
ciones i como consecuencia se produjo un despliegue
siempre creciente de actos majicos, de seres i obje-
tos sagrados, practicas ritual es i mitos de figura ani-
mal, liumana o combinada. De aqui se orijino tam-
bien la necesidad creciente de recurrir a intermedia-
rios 0 personas preparadas con ^especialidad para ob-
tener la participacion de esencia, ejecutar una dan-
za 0 un rito, cumplir un ceremonial, como los hacc-
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dores de Iluvia, adivinos, absorbedores de enferme-
dades, etc.

^Como se comprobarian estas afirmaciones? o se-
gun la espresion obligada ahora, icdmo se documen-
tarian? Hemos sostenido ya qiie la etnolojia reune en
gran parte sus material es por inferencia. Por consi-
guiente, algimos dates vagos, inciden tales i no com-
pren didos por loscronistas i los lexic(31ogos de la len-
gua araucana, permiten, mediante los inetodos de
analisis moderno, reconstruir nn sistema en cnanto
a los tiempos del totemismo. A esto concurren ignal-
mente las supervivencias i los objetos indestrncti-
bles 0 los restos, como rocas i piedras rayadas.

Por lo qne liace a los siglos historicos, ya los dates
de las crdnicas i de los lexicos son mas concretes i fa-
ciles de seleccionarse i reducirse a un examen cien-

tifico que permite descartar las descripciones falsas
e incompletas. Para estos tiempos se utilizan ade-

mas como dociinientos de compi^obacion los restos
abimdantes, las tradiciones i todavia las superviven-
cias 0 cristaliza clones de costumbres i creencias.

Las tribus sobrevivientes ofrecen un campo de
observacion completamente seguro para el estudio
actual i el restrospectivo acerca de los caracteres pro-
pios de la lojica indijena i de las representaciones de
lo sa grade, oculto i misterioso que actuan sobre la
conciencia araucana.

Una distincion mas o menos clara se produjo en la
mentalidad de los indios modernos acerca de los se-

res i los objetos sa grades, veMculos de la fuerza o
escncia prodijiosa, i de los profanes o comunes: es-
tas tambien podian adquirir condiciones misteriosas,
rnaji^-'as, por comunicacion de esencia, pero en con-
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diciones intermitentes, debilitadas i secimdarias. Un
ajente que preside las ceremonias destinadas a pro-
ducir la Iluvia o que predice los destines de la agru-
pacion i se comunica con los espiritus, es una repre-
sen tacion sagrada; una persona cualquiera, una pie-
dra con virtud oculta, pertenecen a la segunda ca-
tegoria. Por eso las represen taciones de los anima-
les, de los vejetales, astros, fenomenos natural es, etc.,
estan aun impregnados de elementos misteriosos;
pero desigualmente, unos en mayor proporcion i
otros mucbo menos. Estos iiltimos comienzan a to-

mar propiedades mas objetivas, que atraen la aten-
cion. Se dejan sentir ya los efectos de la esperiencia
i la naturaleza cercana pasa a ser observada con me-
nos prevencion prodijiosa.

En suma, en las sociedades indijenas de mentali-
dad mas o menos evolucionada, las representacio-
nes comienzan a to mar la forma de conceptos jene-
rales i abstractos; el sentimiento de lo que es fisica-
mente posible o imposible se precisa.

Pero, el avance del elemento intelectual o cognos-
citivo sobre el dedo prodijioso i oculto; la acumula-
cion de esperiencia, que permite distinguir los atri-
butos objetivos; la modificacion de la lojica propia,
cerrada a la traba absurda de las represen tacio-
nes colectivas, no se opera rapida i uniformemente:
es un proceso lento, que en unas partes se alijera i en
otras se detiene i sobre todo que no produce cambios
radicales. Las representaciones o una parte conside-
rable de ellas, guardan las huellas de lo misterioso i
de las asociaciones absurdas. La mentalidad priiiii-
tiva no se borra jamas del todo.
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Los araucanos actuales liaii ascendulo a un grado
de evoliicion en que la meiitalidad de los miembros
de la conmnidad aparece nuis adaptable a la espe-
riencia i menos rebelde al principio de contra dicci on.
En tal estaclo de progreso ha desaparecido o disini-
nuido ninclio la identidad del individuo con su giu-
po, i los conceptos mas determinados i fijos de los
seres, objetos i fenonienos se ban incrementado en
proporcion al tieinpo que trascnrre i a otras circuns-
tancias, como la vecindad de un medio ci^nlizado o
el desquiciamiento de las instituciones.

Pero la adquisicion 1 organizacion de conceptos no
escluye por completo las propiedades misteriosas.
de prodijio, que encerraban los seres i los objetos en
tiempos anteriores. Tampoco desaparece por comple-
to lo paradojico o sea lo contradictorio e inconcebi- :
ble dela lojica especial. Esos elementos persisten como â– 
vestijios de liabitos mentales excesivamente arrai- -
gados.

Asi, los conceptos de Â«piedraÂ» i Â«arbolÂ», entre otros 'â– Â»
muchos, se aclaran, se precisan en sus caracteres ob-
jetivos para cl araucano. Con dificultad creera que
de ordinario las piedras o un arbol puedan hablar,
moverse poiâ€˜ voluntad propia o enjendrar; mas, a pe-
sar de la parte objetiva de los conceptos, sigue cre-
ycndo que hai clases de piedras i arboles que poseen
estraordinariamente un poder de portento, oculto,
majico, obtenido por intermediarios hechiceros o por
romunicacidn de csencia con otros seres i objetos. La
virtu d o el en canto que encierran los hace obrar pro-
(iijios, como espedir luz, favorecer la reproduce! on
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del ganado, crear sentimientos de simpatias o de
amor hacia una persona.

La nocion de lo maravilloso queda mui jeneraliza-
da entre los indios i se resume en la espresion veri-
montu de su lengua, que significa un hecho estraor-
dinario, fuera de las leyes naturales, visiones por lo
jeneral de mal agiiero, represen tacion^ semejante al
concepto nuestro de milagro (1).

Esta detencion del desen volvimiento de las acti-

vidades mental es hacia el pensamiento lojico puro,
ha sido comiin a muchas sociedades de nuestro con-

tinente i de otros, como los ahorijenes mejicanos i
peruanos; los chinos, ^os ejipcios, los pueblos de la
India, etc. Los conceptos se fijan, conservan la sehal
indeleble de la antigua mentalidad en la ensambla-
dura erronea de las representaciones i en la mezcla
de lo real con lo portentoso. Los conceptos que nu-
tren la psiquis de esas colectividades no tienen la
plasticidad de los del europeo, no se modifican, no se
trasforman, ni se ensanchan o desaparecen bajo la
accion del progreso o de la constante renovacion que
en las ideas produce la esperiencia. En una palabra,
no han renovado su mente esas sociedades, i han sido
hastaahora inca paces de ascender al grade denuestras
ciencias de la naturaleza. Las que poseen no han sido
sino una mezcla confusa de materiales simbolicos e

imajinativos o dialecticos i abstractos, al decir de
los sabios que han estudiado sus mentalidades e ins-
titu clones.

La separacion de los residues mentales que se pe-

(i) Diccionai'ios de Febres i padre Augusta. Observacioncs del
autor.
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gan a las representacioiies colectivas de los indije-
nas, constituye, segim la opinion de investigadores
que lian llevado una contribncion importante i ori-
jinal al estudio de la mentalidad de los indijenas, el
progreso de las actividades Intel ectuales i no la uni-
dad del espiritii humano. Hemos aludido solamente
a esta lei en pajinas anteriores: precise es alargar un
tanto esas referencias para conocer las nuCvas orien-
taciones sobre el particular.

Por imperfeccion o deficiencia de los metodos com-
paratives 0 de la psicolojia social, los filosofos, los
psicologos i los lojicos ban fundamentado sus inves-
tigaciones en un tipo unico de sujeto pensan'te, so-
inetido a reglas psicolojicas i lojicas por todas par-
tes identicas (1). Asi se esplicaban la concordancia
de instituciones, creencias, mitos, ceremonias, majia
i hasta de los menores detalles en los habitos de vida

de sociedades diferentes i lejanas, sin comunicacion
i por lo tanto sin imitacion posible.

Los sosteoedores de esta teoria ban atribmdo asi-

mismo la divers! dad de cultura que babia en esas so-
ciedades con las mismas iiistitn clones i creencias al

mayor o menor flo reel mien to del instinto bumano
aplicado a las necesidades i circnnstancias de la vida.

La siguiente cita pertenece a uno de los investi-
gadores que apoyan sus conclusiones en la lei de la
unidad del espiritu bumano.

Â«Lo niismo ocurre en el dereebo i las costunibres.
Cu'rtas instituciones estranas que se cree limitadas

(r) Psicolojia comparada o filojenetica; psicolojia social o so-
ciojen6tica; psicolojia individual u ontojenetica, son denominacio-
iic que usan en la actualidad varies autores.
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en un solo pueblo se hallan de nuevo en muchos otios
en que no son producto de imitacion. La propiedad
colectiva que parece particularmente del allmaend
suizo ha dominado en el mundo eslavo i en otras par-
tes. Constituye el fondo del derecho en Kabylia, en
la aldea china, etc. El feudalismo de la Bdad Media,
en Francia, ha existido i existia aun recientemente
en el Japon, i existe en Nueva Caledonia; el robo,
que estaba preconizado en Esparta, lo esta en mu-
chos pueblos salvajes. El matriarcado, que se consi-
dera como excepcion, quiza ha si do la regia; tanto se
le encuentra en los pueblos mas di versos. El matri-
nionio entre hermanos, tan en uso en el Ejipto, no es
un hecho aislado. La pena del talion esta en uso en
gran niimero de pueblos. Einalmente el tabu, que pa-
rece una institucion tan singular i esclusiva de las
sociedades polinesias, se halla entre los musulnianes
i otros pueblos.

Pero esta lei capital se aplica, sobre todo, a la re-
lijion, i en ella queremos estudiarla con algun por-
menor.

Los sacra men to s in dican, en primer lugar, del nio-
do mas evidente, esta gran lei de la unidad del espi-
ritu humano.

Se le creia especial es de la relijion cristiana, i la
observacion ha revelado que se hallan en otras mui
diferentes en los estremos de la tierra, i sobre todo
en el Nuevo Mundo.

Tampoco tiene el cristianismo la esclusiva de las
ordenes monasticas, que presentan todos los pue-
blos civilizados en union del sacerdocioÂ» (1).

(i) Psicolojia de las reUjiones, por R. de la Grasserie, paj. 314.
6. AN > LES. MARZO-ABRIt,
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Este postulado comim es madmisible para los in-
vestigadores que han lieclio el estndio comparativo
del desarrollo mental de las colectividades barbaras
i de las civilizadas. Consideran estos sabios los cam-
bios men tales desde el punto de vista de la conser-
vacion de elementos [misticos (prodijiosos) i pre- ,
lojicos (de una lojica especial incompatible con la (
nuestra).

Los parrafos que si giien, tornados de una obra ini- {
portante, fornian un resunien mui comprensivo a este
proposito. Â«^Las represen taciones colectivas de esas
sociedades provienen de funciones mentales superio-
res, identicas a las nuestras, o son el producto de una
mentalidad inferior menos evolucionada? se pregun-
ta Levy- Bru 111.

Los partidarios de la priniera liipotesis creian en la }
identidad de un Â«espiritu liunianoÂ» en todos los tieiii- t
pos i en todos los lugares; ese niisnio espiritu coloca-
do en iguales condiciones de esperiencia, debia ne-
cesarianiente producir iguales creencias e- institucio- ' j-
nes (Taylor, Frazer, Andrew Lang). Esas liipotesis,
tan arraigadas en los etnografos ingleses, liacen de-
pender la mentalidad social de los pueblos primiti- I
VOS de los caracteres del espiritu liumano individual.- !
Pero esos fenonienos son siempre sociales, rejidos por |
leyes propias que el analisis del mecanismo psico- |
lojico individual no puede esplicar; por priniitivas
(|ue sean las sociedades observadas, nosotros no en-
contrarnos sino una mentalidad socializada, en que
las ci'eencias mdividuales estan ocupadas por una
midtitud de represen taciones colectivas, trasmitidas
por ia tradici bn i cuyo orijen se pierde en un .pasado |
vi:moto. I

I



LA ETNOLOJIA ARAUCANA 337

La Concepcion de un espiritn liumano individual,
ofreciendose virjen a la esperiencia, es tan quimeri-
ca CO mo la del liombre ante'rior a la sociedad. Hai

que partir de las represen taciones colectivas para
llegar a conocer las leyes de su formacion e interpre-
tar asi con mas exactitud la mentalidad de las socie-
dades inferiores comparandola con las de las nues-
tras.

Las series de hechos sociales son solidarias entre

si i se condicionan reciprocamente. Un tipo de so-
ciedad definido, que tiene sus instituciones i sus cos-
tumbres propias, tendra, pues, necesariamente su
mentalidad propia. A tipos sociales diferentes corres-
ponderan mentalidades diferentes, por cuanto las
instituciones i las mismas costumbres no son, en el
fondo, sino aspectos de las represen taciones colecti-
vas; asi se llega a comprender que el estudio compa-
rative de los diferentes tipos de sociedades humanas
es inseparable de su grado de evolucion mentalÂ»(l),

Tanto los misioneros , en sus memorias como los
viajeros en sus publicaciones, suministran noticias
abundantes sobre la persistencia de ciertos caracte-
res mentales de los araucanos.

Uno de nuestros cientificos mas reputados por la
profundidad i estension de sus conocimientos, don
Ignacio Domeyko, hizo un viaje a la Araucania a
mediados del siglo XIX i reunio sus anotaciones en
un libro que dio a la publicidad. Aportd en el datos
series para la obra total de estudiar bien a nuestros
aborijenes, aimcpie mucho se equivoco en sus conclu-
siones sobre la reduccion de las tribus por la propa-

(i) Psicolojia hiolojica, por J. Ingenieros; paj. 200.
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ganda relijiosa i aunqne no alcanzo tampoco a con-
naturalizarse con el e^piritii araiicano. Este libro
consigna algunos heclios que muestran de modo evi-
dente la rnarca de la antigua mentalidad entre los
indios de ese siglo. Copiamos iinos pocos pasajes.
Â«Hace algunos anos que por haberse prolongado el
mal tiempo por el espacio de veinte dias en la esta-
cion de las cosechas, los indios de una rednccion por
grandes temores se vieron sobrecojidos, -i:ecelando
qne se echasen a perder sus mieses. Viendolos afliji-
dos el misionero, los reune i haceles rogativas; pero
no cesaba de Hover, como para probar la paciencia
i la fe de los liombres. Jiintanse- entonces los princi-
pales de diclia rednccion, i van a pedir a su misione-
ro qne les permita liacer nna jnnta a la manera an-
tigna con borracheras i mil practicas snpersticiosas
en honor de Pdlan, de qnien esperaban mas qne del
Dios de los cristianos. iQne tristeza i angnstia can-
saria en el corazon del bnen misionero semejante so-
licitnd de sns feligreses? Horrorizado con tal pensa-
miento, les reconviene, les tranqniliza, les hace ver
la enormidad del crimen a qne les arrastra la igno-
rancia, i les manda asistir a sns rogativas. Pero llo-
via, i los indios con la vista vnelta hacia sns campos
anegados, flnctnaban entre la fe en el Dios verdade-
ro i la esperanza en sns antignos Dioses. Movidos en
esto por el ente malo de sns antepasados, acnden a
la antoridad civil, se hnmillan, ostentan sn docilidad,
sumisibn, cordnra; alegan qne nna junta, nna cere-
nionia tan inocente no pnede hacer perjnicio ni al
Doliierno ni al padre (misionero); qne solo por nna
vez piden el favor de qne se les permita renovar la
C-T^ nionia de sns padres, para aplacar el enojo de sn
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antiguo Dios a quien habian servidp antes. Conmo-
vido con tanta sencillez de los pobres indios, el jefe,
admitiendo que no podia causar males ,de mucha
trascendencia cosa tan inocente, i antes bien podria
asegurar la fidelidad de aquella jente, les da pernii-
so de hacer la junta sin decir nada al misionero. Co-
rren los alborotados indios a sus casas, convocan al
instante nna numerosa junta, hacen su sacrificios, se
embriagan, i con sus profanos gritos i alaridos que
hacen estremecer las selvas i espantarse la tempes-
tad misma, invocan a sus falsas divinidades i al de-
monio.

El hecho esque despues de una lliivia de mas de
treinta dias se aclaro el cielo; i cuando encantado con
la her mo sura del dia salio el misionero para dar gra-
cias al Dios Infinitd por sus misericordias, se encon-
tro con los indios, que en voz firme i altanera triun-
faban de haber conseguido con su Pillan lo que no
habian podido conseguir con el Dios de los cristia-
nos. Harto trabajo despues costo al padre sosegar a
los indios; nunca desde entonces pudo quitarles la
impresion que este acontecimiento ha causado en sus
animos.

Mui a menu do pueden repiâ€™oducirse ejemplOtS de
esta naturaleza* (1).

Se trataba en esta ocasion de la ceremonia de la

Iluvia, jeneral en todos los agregados aborijenes del
continente. Entre los araucanos se llamaba esta ce-

remonia nillatun i tenia por objeto regularizar las
estaciones o asegurar misteriosamente la reproduc-
cion de las plantas. Celebrabase con mas frecuencia

(t) Araucania i siis habitantes, edicion de 1846, paj. 88.
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para pedir agua a las fuerzas invisibles o espiritus
que para calmar los temporales i las creees de los rios.
Cuando se solicitaba lo priniero. los animales desti-
nados al sacrificio debian ser negro s i en caso con-
trario, blancos. Habia una asociacion misteriosa del
color coo las nnbes o con el sol. La existencia i el

bienestar de los individuos aparecian prodiposamente
ligados a la celebracion del ceremonial obligatorio
con todos sus detail es i no a los efectos del agua en
los sembrados. For eso los liacedores o hacedoras de

Iluvia {macJii), cuando caian en extasis o participaban
de la esencia de los espiritus benefactores, increpa-
ban, a nombre de estos, la neglijencia de los agrega-
dos de parientes para celebrar estas reuniones; esa
omision .orijinaba la secjuia, tanligada a la subsisten-
cia del grupo (1).

Otro heclio que cita el esplorador senor Dorneyko ,
esplicable por la fimcion caracteristica de la lojica
de los mdios, es el que va a con tina cion.

Â«En sus cementerios plantan cruces endas tumbas de
sus caciques; en los parlamentos o tratados que se
hacen con ellos, exijen tambien. que se les plante la
cruz en memoria de lo sucedido, i mientras la ven,
guardan fidelidad i respeto.

En un hermoso llano cerca del desembocadero del

rio Imperial, en un lugar separado de todo contacto
con los cristianos, me aguardaron iin 'dia qiiince caci-
ques con unos cien mocetones a caballo, para darme
el recibimiento que creian me fuera debido por verme
acompanado por un capitan de indios i un soldado,
i liaberse esparcido la voz de que venia de la capital

(i) Ccremonia clescrita en otro volumen.
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im viajero con el proposito de visitar laÂ« tierras de
los indios. En medio de eÂ«te llano se veian clos cruces

antiguas, inclinadas iinas sobre otras, en parte rever-
decidas por el mohb del tienipo, i en parte carco mi-
das, con sns palos atravesados abajo. Un prado vis-
toso, abundante de fragantes yerbas i fiores, se es-
tendia hasta la espumosa niarjen de la playa, mien-
tras un vatito horizonte al norte i al oriente cubria

con sus apinadas montanas las negras cordilleras de
la costa.

Al pie de estas cruces estaban los Araucanos pues-
tos en una fila corno para la pelea, i alH me convida-
Ton por medio de sus enviados, con toda la cortesia
i consideracianes propias de un pueblo civilizado.
Largas fuerbn las evolu clones i muestras de agasajos
con que se empenaron en honrar a su huesped; reuni-
dos despues de to do eso en un espacioso circulo al-
rededor de sus antiguas cruces, me dirijio la palabra
un anciano cacique, que por su estatura atletica, su
poderosa voz, el rostro lleno de espresion i nobleza,
me hacia traer a la memoria aquellos ora do res del
famoso consejo reunido por Caupolican con ocasion
del brillante triunfo de Mariguenu. Â«Aqm, en este
lugar, me dijo el anciano, hace a nos que hemos cele-
brado un tratado de paz con los espanoles; testigo
son de ello estas cruces que ves, i que hemos respe-
tado hasta hoi; â€” queremos paz i la guardaremos fiel-
mente corno las guardaron nuestros padresÂ».

jCuanto influjo, que poder no ha bra ejercido en e
animo de aquella jente, solo la vista del sagrado sim-
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I
bolo de nuestra relijion, respetado por un medio siglo
en siis liermosos campos.Â» (1).

Una imajen, sea en pintura o en madera, tenia para
los indios cierta identificacion con la persona que re-
presen taba, porque retenia una porcion de su vita-
lidad. La cruz no era imajen [de nn ser sino la repre-
sentacion de una cosa de los espanoles, que partici-
paba del poder i las propiedades de estos hombres.
El principio de lo misterioso que animaba a muclios
objetos, era aqui nna parte de ellos mismos, guardaba
algo de personal. Esta continuidad entre lo visible i
lo invisible era la misrna que persistia entre el frag-
mento de un objeto i su totalidad, como las unas, la
saliva,' el cabello de un hombre i el rnismo. Se esplica
por la identificacion de las partes con el todo la cos-
tumbre de las araucanas de comerse ciertos insectos

de su cuerpo (pediculus vestimenti) , para no matar o
arrojar al suelo algo que participaba de la propia
existencia. Un dia tuvo nauseas una senora al pre-
senciar en una de las calles cle Temuco tan inmunda
costumbre; las indias celebraron con sonoras risas el
incidente.

Esta es una forma de la jeneralizacion indijena,
comiin porlo denias a todas las sociecdades retrasadas.

De manera que una cruz simbolizaba el alma es-
paiiola, que servia de vehiculo, de intermediario en-
tre las dos razas i quedaba en poder de una para ase-
gurai' la fe de lo pactado,como queda un documento
en poder de una de las partes contratantes.

El minucioso i atento observador que venimos ci-
tando, cuenta en su memoria de esploracion que cerca

(i) Obra citada.
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del antiguo fuerte de Tucapel existian las ruinas de
un convento. Un misionero franciseano intento por
esos a nos su recon strucci on, de acuerdo con las anto-
ridades del gobierno mas inrnediatas a ese lugar.
Unos indios aceptaron que se emprendiese tal obra
i otros se opusieron, como se opomanatodo avance
de ocupacion sobre sus tierras. Convinieron al fin
decidir por una partida de cbueca la aceptacion o el
rechazo. Concurrio gran niimero de espectadores.

Â«Fuede tres dias la lucha, armada con todo el apa-
rato de calaveras i ceremonias mas solemnes, i sos-
tenida con todo el ardor propio deaquella jente. Pero,
en fin se decidi.o la snerte en favor de los amigos del
padre, i todos imanimemente convinieron en que se
le debia admitir i reedificar el convento.

Empero, no por eso habian desistido los pru dentes
i astntos caciques de los justos recelos que les susci-
taba el arnor a la libertad i a la independencia arau-
cana. Hubo un parlamento en que se trato de arreglar
los asuntos de la nueva mision i del convento. Se

reunieron mas de ochocientos indios, se planto una
cruz, i a la faz de ella declararon que admitian todos
gustosamente al padre i a la mision; pero al mismo
tienipo impusieron al misionero la condicion de no
traer a Tucapel artesanos ni peones espanoles i de
edificar el convento con los indiosÂ».

La presencia de calaveras en la pista se esplica por
la participacion de esencia o de poder oculto que hai
entre un fragniento i la totalidad del cuerpo de que
proviene. En el craneo de un jugador de clmeca so-
bresaliente se colocaba la bola para que se impreg-
nara de las propiedades^que tuvo aquel.
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iPor qiie se decidia tan a ineniido iina resoliicion
dudosa por el juego de cdiueca? Solarnente porque
el indio no se penetraba bien de los hechos de azar,
inesperados o casnales; no los concebia sin algiina
in ter vend on del hombre o de poderes invisibles, de-
bido a sii escasa esperiencia social o sea el conjunto
de creencias i habitos adqiiiridos. El principio active
de lo prodijioso, qiie invadia sns represen taciones
colectivas, deterniinaba las volnntades invisibles i
fijaba la norma de sus acciones en los casos en que
im interes practice inmediato requeria iina soliicion
acertada.

Para no amontonar ejemplos de persistencia de
rasgos men tales qiie ocuparian nn volumen, trascri-
bimos dos unicarnente de nuestras notas de indaga-
ciones.

En 1908 estndiaba en el Liceo de Temuco un joven
araucano de las rediicciones de Llaima. Era cojo de
nacimiento. Le pregnntamos nna vez por la causa de
su defecto, que supiisimos ima caida del caballo o un
golpe de cliueca en alguna partida mui animada por
los espectadores i renida por los contendientes. Â«N6,
contesto; se debe a que mi madre vio en sueno un
waille'pem, animal mitolojico de cabeza de ternero i
cuerpo de oveja, que arrastra las patas traseras al
andar. Su aparicion a las mujeres en cinta motiva la
anormalidad fisica de los hijos. A no saber el joven
indijena que estabamos interiorizados en los usos i
costumbres de sus conjeneres, liabria giiardado si-
lencio o dado una respuesta evasiva.

Este mo do de pensar en un periodo tan a van za do
para la formacion de conceptos descargados del con-
t"n,do antigiio, demuestra que la mente araucana
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retema como Imellas miiclia parte de las representa-
ciones colectivas. Habia en este informe, primero la
trabazon absurda de la vista de un animal fabidoso

i la estriictura del feto, i despues la creencia en la
efectividad de los suenos, con toda su significacion
tan estrana para nosotros. â€”

Todavia el sueno era para el araucano una percep-
cion ordinaria como cualquiera otra en estado des-
pierto, que le ponia en conmnicacioncon los espiritns
para recibir de ellos ordenes, consejos o amonesta-
ciones; que lo bacia a el mismo entrar en accion para
viajar, lucbar o defenderse. Mantenia aun su valor
de prodijio para la adivinacion, tan estendida en los
detalles de la vida casera, i para prever el porvenir
en los sucesos de trascendencia para toda la co muni-
dad. Todavia dividia los suenos en clases, con sus
nombres correspondientes: buenos, malos, revelado-
res de robos, anunciadores, etc., i mantenia los me-
todos tradicionales para procurarse suenos revelado-
res, como colocar en la cabecera de la cariia, debajo
de la almobada, algun objeto de los arreos de montar
que liubiera estado en contacto con un caballo ro-
bado o perdido.

Esta confusion de lo objetivo con lo subjetivo, que
constituye un punto saliente de la mentalidad indi-
jena, no se manifiesta en el pensamiento espanol, si
se toma en cuenta la porcion culta i no la de mas
baja intelectualidad.

Hai en esto otra disofepancia mental sobre las mu-
chas que separan a las razas.

Un dia del ailo 1898 visitamos a un viejo cacique
llamado Leon, del lugar de Huequen, proximo al pue-
blo de Angol. Le preguntanios por que se liabia dado
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tan raleada i escasa una pequeila siembra de trigo
de su propiedad, i nos contesto: Â»Quien sabe; talvez
la ha pisado nna mujer con sangre o tomo la semilla
algun hombre que tenia con sangre a su mujer i no
se lavo las manosÂ». Otros indios jovenes que oian.
asintieron a esta afirmacion.

Qiiedaba, pues, en ese tieiiipo casi Integra la repre-
sentacion colectiva de losefectos nocivos de la sangre
mala, corno la del flu jo menstrual i la del parto. La
mujer durante los dias de estas manifestaciones fisio-
lojicas, quedaba interdicta (vedada), para que no co-
municase al hombre su mal, de consecuencias desas-
trosas. Era uno de los motivos que mas pesaban en
el animo de los indios para impedir que las mujeres
tomaran parte en espediciones de guerra que podian
fatalizar, o por lo menos causar contratiempos al
hombre que la poseia o a los que se acercaban a ell a.

De estas funciones mentales propias de las socie-
dades barbaras i de las que ban avanzado en cultura
sin perder la marca de la barbarie, se jeneraba el
caracter de los araucanos, el cual, por lo comun, ha
sido trazado por los cronistas, los escritores de viajes
i los misioneros en terniinos jenericos i vagos, como
valientes, hospitalarios, fieles en los tratos, reconoci-
dos a los servicios, celosos de sus fuero^, graves, ta-
citurnos. Suele presen tarse el reverso de la modalidad
de nuestros indijenas, como se hace en el examen
colectivo de todos los pueblos, i deeirse que han sido
perezosos, glo tones, propen sos a la ernbriaguez i al
robo, faciles en cambiar el reposo i la quietud en im-
pulsividad violenta e incontenible.

Se ha prescindido hasta ahora, quizas por falta de
conocimientos de psicolojia etnica, de relacionar es-
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tas cualidades del caracter araucano con sus creen-

cias i sus institu clones, que deben conocerse a fondo.
No paso inadvertida esta regia de buen analisis en
niaterias de etnolojla al esplorador de la Araiicanla
que venirnos citando, de quien es el juicioso concepto
que sigue.

Â«No es por cierto facil escribir sobre la moral de un
pueblo, sin haber vivido con el i tornado parte en su
buena i mala suerte. No quisiera yo en esto entrar
en la senda de aquellos escritores ambulantes, que al
primer encuentro con un hombre tienen ya pronta
una disertacion larga sobre su corazon i alma. Debe
haber sobre todo mayor dihcultadi escriipulo de con-
ciencia para un escritor, en cuanto a que para pene-
trar en el foco de la vida moral e intelectual de un

pueblo, es precise principiar por iniciarse en el secreto
de sus creencias i supersticiones: fuente comun de
que dimanan el caracter i la conducta moral del
hombre.

A este respecto, cosas tan oscuras i contra dictorias
se han dicho sobre los araucanos, ideas tan confusas
e inciertas he oido ernitir a los mismos misioneros que
han vivido entre ellos, que, segun mi concepto, nada
se sabe de cierto i de seguro sobre la verdadera reli-
jion que profesanÂ».

Don Alonso de Ercilla incurre mas que todos los
informantes antiguos en esta deficiencia de datos
acerca del caracter de los indios; hai un verdadero
vacio en su poema en cuanto a estas particularidades.
Se no tan unos pocos terminos jen.ericos esparcidos
i distanciados en las estrofas i nada mas. En el canto

descriptivo de las condiciones fisicas i morales de los
^ indios, solamente se lee esta octava.
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Â«En fin, el ha do i clima de esta tierra,
si se estrella i pronosticos se niiran,
es contienda, furor, discordia, giierra,
i a solo esto los animos aspiran:
to do su bien i mal aqui se encierra;
son ho mbres' qu e de subito se airan,
de condicion feroces, iinpacientes,
amigos de doniar estrahas jentes.Â»

De los promaucaes agrega asimisnio esta sola in-
forinacion:

<djOS indios Promaucaes es una jente
que esta cien millas ante del estado,
brava, soberbia, prbspera i valiente,
que bien los espa holes la ban probado:
pero cuanto digo, es diferente
de la fiera nacion, que cotejado
el valor de las armas i excel encia,
es grande la ventaja i diferencia.Â» ,

El caracter araucano debe considerarse en mu-
chos de sus rasgos salientes en relacion con el prin-
cipio de lo estraordinario, portentoso i oculto que
invadia el medio indijena, fisico i social, i trazaba
normas invariables a la intelijencia, al sentimien-
to i la voluntad de los miembros de las agrupaciones.

La constitucion social de los araucanos, favorecien-
do el fiorecimiento de ese poder activo de lo majico
i sagrado, proporcionaba el caracter mayor canti-
dad de cualidades colectivas c|ue individuales i, por
ser poco difcrenciadas, mucho mas faciles de distin-
gv'irse (pie en las sociedades donde ha arraigado la
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civilizacion. Habia naturalmente diverjencias iii-
dividuales, matices nacidos de la diversidad de tem-
peramentos: algunos . indios se manifestaban acti-
ves, tranquilos, veri dices, en una palabra, de bue-
na indele, i etres, flejes, irascibles, embusteres i
disceles, de malas inclinacienes (1); pere le indivi-
dual aparecia ceme cendicion particular de algunes
liembres i ne de la masa; quedaba ceme perdide al
lade de la caracteristica celectiva.

La raza estaba erganizada en agregades familia-
res que se aislaban entre si; especies de pequenas
patrias feudales, se estrechaban alrededer de un jefe
hereditarie, el cacique {lonco, ulmen). Ceme ne se
habia preducide aun la division del trabaje, no se
conocia sine la propiedad- territorrial i- la particular
no alcanzaba mas alia de unos cuantos objetos. Las
faenas cooperativas/ estaban establecidas en estas
comunidades come lei imprescindible, sobre to do
en la agricultura, que en el siglo XVI no pasaba mas
alia de lo suplenientario, pues se reducia al cultivo
del maiz i algunos cerales estinguidos o abandona-
dos despues.

Se comprende que el arraigo de estas aglomera-
ciones consanguineas a la porcion de suelo que ocu-
paban fuese en estremo sen tide. En ese espacio de
tierra vivian los liombres i habian vivido sus mayo-
res, cuyos espiritus estaban presentes, aunque in-
visibles; en el continuaria perpetuandose la fami-
lia. La porcion territorial de la comunidad tenia por
esto el doble .significado de una representacion mate-
terial i de un valor sagrado, de que carece el concep-

(i) Obscrvacioncs personates del autar.
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to de los pueblos que ban ascedido en la escala de
la cultura. De este sentimiento tan profundo se ori-
jinaba el celo infatigable con que defendian la inte-
gridad de la zona familiar e impedian hasta que pe-
netrasen a ella los estranos. Por esta inviolabilidad
se creian libres.

En este rejimen comunista la utilidad de la pareti-
tela primaba sobre todo; d egoismo familiar toma-
ba a si proporciones exajeradas.

Enumeremos algunas propiedades principal es del
caracter araucano en armonia con la estructura so-

cial. Han dicho siempre los, que lo conocieron de
cerca que era desconfiado i suspicaz. Se manifesta-
ba asi porque en todo individuo que no estuviese
unido a 61 por los lazos de la afinidad consanguinea
o social, veia un enemigo probable, proximo o leja-
no en el tiempo,de su familia o de su tierra. Tal se-
timiento de excesiva desconfianza esplica las reser-
vas o la oposicion para permitir la entrada a los lu-
gares de su residencia a los estranjeros que no fuesen
comerciantes, delegados de las autoridades espano-
las primero i cliilenas despues, o bien enviados de
otro cacique. En caso distinto se le tomaba como la-
drrm, espia, informante de las particularidades de
la comunidad, que convenia ocultar, i por ultimo,
podia encubrirse en el un brujo que iba a danar a la
familia o traer algun perjuicio al suelo i los animales.
Hasta en el trato ordinario con los demas, fuera de
su medio, el indio no perdia su desconfianza jenuina.

En los limites determinados, la propiedad terri-
toiâ€™ial se consideraba interdicta, es decir, vedada
(tabii) i nadie podia entrar a ella sin el permiso pre-
v.o de sus dueiios. Esta niisma interdiccion se esten-
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dia a la casa: ningim visitante o pasajero tenia de-
reclio para penetrar a su interior, aun cuando es-
tuviera sola, ni establecerse en sus dependencias
contiguas. Esta restriccion imponia el ceremonial
tan minucioso de las visitas: el que llegaba se dete-^
nia en el esterior de la casa i no se bajaba del caballo
hasta que el jefe de la familia u otro miembro ca-
racterizado, en su ausencia, se lo indicase, para dar
principio a los largos discursos de saludos, bienve-
nida i reciprocas, noticias i acojerlo en seguida con
todos los pormenores de cortesia que la tradicidn
habia impuesto.

Otro rasgo relevante de nuestro indijena; en to do
el proceso de su historia aparece como duro i cruel.
El sentimiento de la solidaridad bumana, de la res-
ponsabilidad de los sufrimientos ajenos era nulo en
los araucanos antiguos i acentuadamente debil en
los actuales. Los prisioneros de guerra, unicos escla-
vos conocidos, recibian un tratamiento equivalente
al que se daba a los animales. El sacrificio a que se
les condenaba i que estuvo en uso desde la conquis-
ta hasta el siglo XVIII, se efectuaba con un cere-
monial de refinada cruel dad. For escepcion se esca-
paba de la muerte algun prisionero de importancia,
en la esperanza de su dueho de obtener un canje o
o im rescate ventajoso. De esta clase fue el cautive-
rio del cronista Nunez de Pineda i Bascuhan. En la

con du eta del indio a este respecto entraba sin duda
la idea utilitaria de la propiedad individual, ya en
crecimiento: un prisionero, un caballo, las armas que
tomaba como botin de guerra le pertenecia esclusi-
vamente i podia hacer de ellos lo que fuera de su
a gra do .

7. ANALES. â€” MARZO-ABRIL
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A este niismo criterio de la propiedad sin restric-
cion alguna obedecia la dureza de los hombres ejer-
cida liasta sobre las personas vinculadas a ellos por
la sangre o la raza. La vida humana gozaba de mui
poca proteccion en el mundo arancano; el padre te-
nia dereclio de vida o miierte sobre sus liijos; donde
la mujer habia sido comprada por el bonibre, se coni-
prende que el tratamiento diiro, los palos i las heri-
das que recibia no causaban sensacion en la comu-
nidad. Tampoco interesaban a nadie los abortos e
infanticidios; las que lo practicaban hacian uso de
un dereclio lejitimo de propiedad.

Cuantos ban vivido con nuestros indijenas o se
ban penetrado a fondo de sus maneras de ser, cro-
nistas, misioneros i esploradores, ban conocido sus
tendencias voluptuosas i sus estravios jenesicos.
Las costumbres del amor sensual distaban mucbo

de lo severo, porque la mujer sin duenolo estimulaban
por lo comun i porque los atentados contra las sol-
teras, pertenecientes a sus padres, no se ballaban
contenidos por la penalidad juridica sino que se re-
putaban como una apropiacion de lo ajeno,'que de-
bia pagarse a su dueiio. Si no se verificaba la com-
penSacion que establecia el codigo tradicional i ru-
dimentario, tenia lugar el malon, en el que el mas
fuerte despojaba al mas debil.

El recuerdo de un becbo de esta especie bara mas
intelijible el aserto precedente. Poco despues de la
fundacion de Angol (1862) un comerciante en licores
i inercaderias del gusto de los indios penetro basta
una de las reducciones de Lumaco, al sur de ese
pueblo. Al dia siguiente de su llegada se establecio
la feria i comenzo el trueque de objetos i licor por
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animales entregables a plazo fijo. Concurrieron fami-
lias de toda la zona de parientes i de otras vecinas.
El aguardiente corria con profusion en los distintos
corrillos que se habian formado. Un cacique se acer-
c6 a un grupo de mujeres separadas de los hombres,
i ayudado por estas, perpetro un acto de violencia
en una mucbacha. El comerciante que alcanzo a no-
tar esta escena, observe al indio la gravedad de lo
que babian hecho i las represalias fatales si sabia
su padre. Su respuesta fue: Â«No tengo cuidado; pago
si pidenÂ» (1).

No supo el comerciante las consecuencias posterio-
res de este incidente, tan insolito entre nosotros i
tan corriente i tolerable entre los indios (1).â€™

El cacique autor del atentado sabia que una vio-
lacion se avaluaba en animalea nada mas, a titulo
de perjuicio contra la propiedad de otro. Gozaba,
en consecuencia, de la impunidad que la costumbre
concedia al que poseia muclios animales, pues en-
tre los araucanos se hizo siempre una marcada dis-
tincion entrefamiliasricasipobres. La posesion de un
rebano numeroso daba una situacion social sobre-

saliente, en particular cuando tomb incremento la
propiedad rnobiliaria. Existia la preponderancia del
ganado, como en las sociedades civilizadas la aris-
tocracia del dinero.

Faltaba el freno o la capacidad inliibitoria en el
uso de la poligamia, i la emocion sexual toniaba a
veces una direccion patolojica, como la pederastia:
los sodomistas pasivos {weye) formaban como una

(i) Incidente narrado al aiitor por el mismo comerciante, don
N. Fernandez Fuita, vecino de Angol.
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casta esporadica dentro del territorio. Las funciones
jenitales solian estimularse con instrumentos de
crin {wesked), con yerbas e imajinariamente con
practicas majicas.

El araucano ha sido encomiado por todos los qiie
han escrito sobre el como hospitalario. Tambien su
hospitalidad se relacionaba con la idea de propiedad,
pues si recibia cortesmente en su casa, si proporcio-
naba los alimentos necesarios a los demas, era en
calidad de prestamo, de cancelacion segura a veces
i probable en otras; si los favores no son retribuidos,
olvidados por el qiie los recibia, pasaban por una den-
da no cancelada. La hospitalidad entendida a la ma-
nera indijena no fue privilejio unico de los araucanos;
la practicaron casi to das las comiinidades america-
nas.

Los mapuches actuales han salido de las estrechas
lineas de esta reciprocidad i reciben, agasajan con
largiieza en ocasiones, por deber social i por osten-
tacion de la familia, que no quiere verse rebajada
en el concepto de los visitantes.

La propension al hurto de los araucanos no tiene
otra esplicacion que la antigua representacion del
robo. Considernbanlo como hecho punible dentro
de la zona emparentada i como habilidad, que daba
honor i provecho, fuera de ella.

La megalomania del araucano, que ha sido carac-
teristica a todos los pueblos que no se han elevado
en civilizacion, da la clave de lo que se ha llama do
el orgullo, la altivez de la raza, i se nota en los actos
piiblicos, sobre todo en los discursos i detail es de la

guerra, como en los desafios singulares, las brava-
â€¢ as, amenazas i jura men tos contra el enemigo, la
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persuasion del valor i fuerza personal sin rivales.
Confundio Ercilla este sentimiento de la grandeza,
que se esterioriza hasta en los adornos i vestimenta
de los aborijenes, con la arrogancia de los espanoles,
con el orgullo nacional consciente.

Propia de la mentalidad araucana ha sido la su-
jestion, comun asimismo a to das las colectividades
no civilizadas. Nuestro indijena ha creido todo sin
sujecion a las leyes de la naturaleza, de la lojica i
de la esperiencia. No habia metamorfosis, jeneracion
i accion distante que no tuviera cabida en ella. La
came podia saltar i liquidarse como la sal, la piedra
protejer, la roca contener fuerza oculta o emanacion
invisible, la mujer enjendrar fetos informes por la
vista de un waillepen, etc., todo por <participaci6n
de esencia o poder.

A causa de esta sujestion, que servia de estimulo
a la volubilidad conjenita, el indio aceptaba sin exa-
men en muchas ocasiones cuantas especies falsas le
llevaban los comerciantes que entraban a la tierra
o los bandoleros fugados de las poblaciones chilenas
mas proximas a la Araucania. Esta credulidad a de-
gas determinaba algunos malones que se daban in-
cesantemente los indijenas i sus resistencias a todo
avance de la civilizacion. Contribuia asimismo a la

aceptacion incondicional de las visiones, de los de-
lirios, extasis i conversaciones con los espiritus que
tenian los ajentes majicos i se propagaban en las co-
comunidades como mandatos o consejos extrate-
rrenales.

Un viajero que anduvo por el territorio araucano
a mediados del siglo XIX anota un caso de esta elas-
ticidad sujestiva en el famoso cacique Maniii. oposi-
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tor tenaz, irreductible, a la fimclacion de pueblos i
a la mtroduccion del adelanto del civilizado a los

doniinios de las agmpaciones no sometidas.
Â«E1 anciano cacique, al saber que yo habia viaja-

do bastante, quiso obtener noticias acerca de cier-
tos paises de que habia oido hablar; coma por ejem-
plo, la tierra de los pigmeos, la de los jigantes i aque-
11a en la cual la jente llevaba la cabeza debajo de los
brazos: todas estas rejiones le habian sido descritas
por los comerciantes que le visitan de cuando en
cuando; pero tuve que confesarle que nunca habia
conocido ni Liliput ni Brogdignag. No sabia que el
habia estado en proximidad to da su vida con los ji-
gantes mas nombrados del globo, i se sorprendio
cuando le conte la reputacion fabulosa que tenian
sus vecinos los patagones.

Pero lo mas interesante fue la presentacion de las
charreteras de oro a Mahin. Pertenecieron a un ofi-

cial, muerto hace muclios i ahos que tenia un grado
abolido ahora en el ejercito chileno; las habia com-
prado por una friolera.

Causar,on la admiracion de cuantos las vieron. Su
obsequio se hizo en un discurso lleno de alanbazas
i le dije queÂ«no se las ofrecia por su valor extrinsico,
sino como emblema de autoridad, digno de un jefe
que, tanto en la paz como en la guerra,se habia de-
mostrado preeminente entre sus compatriotasÂ».

Â«E1 anciano quedo pasmado con el regalo,pero su-
po mostrar una digna serenidad e hizo lo posible pa-
ra aparentar una calma que no sentia. Lamento ha-
ber man da do todos sus ani males a la cordillera i no

poder corresponder en el acto a mi magnifico regalo
con uno de sus mejores caballos; pero dijo que en la
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primavera iba a mandar a Concepcion a algunos de
sns mocetones i que aprovecharia la ocasion para
hacerme un retorno adecuado.

Sn pro mesa estaba completamente de acuerdo
con la costumbre establecida, porque los mapuches
son una nacion de negociantes. Cnalquier regalo que
se les bace, o cnalquier servicio que se les preste es
considerado como algo que tiene que ser devuelto;
i el indio nunca omite pagar lo que cree en concien-
cia ser el equivalente de lo que ha recibido, aun cuan-
do a veces pasen ahos antes de presentarse la opor-
tunidad de hacerlo.

El reparto de los regalo s dio ocasion al anciano,
que tenia una intelijencia poco comun entre los de
su pueblo, para hacer algunas pregun tas sobre la fa-
bricacion de los cuchillos, fusiles, etc. Especialmen-
te desea ba saber si habia visitado Lancatu-Mapu (el
pais de las cuentas de vidrio). Creyendo que se re-
feria a Alemania, le dije que si.

â€” ^Es verdad â€” me pregunto â€” que las cuentas cre-
cen sobre los arboles en la tierra del sol poniente i
que los que las recojen entran a ese pais de noclie,
en caballos mui lijeros i vuelven antes de salir el sol,
cuyos rayos^ son tan ardientes que achicharrarian de
otro modo a los incautos que se quedaran alii des-
pues de amanecer?

Me senti indignado de que alguien, para aumentar
el valor de sus mercaincias, hubiese contado semejan-
te patraha al credulo barbaro, i le con teste en ese
sentidoÂ» (1).

La dipsomania que se ha atribuido al araucano

(i) Los Araucanos por Edmond Eenel Smith, ingles; 163.
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CO mo esclusiva de el lia si do comun a la casi totali-

dad de los grupos etnicos que ocuparon el continen-
te americano, los. cuales practicaban la embriaguez
desde antes de la conquista, como un complemento i
nn excitante de la vida niitritiva, como una impre-
sion de bienestar i alegria en las ocasiones libres de
los opresores cuidados ordinarios. Aquel aconteci-
miento historico no liizo sino acrecentar el arte de

fabricar licores. Tambien encontraron los espanoles
en las tribus aborijenes el habito de absorber o mas-
ticar snstancias excitantes como el tabaco i la coca.

Debese el retraimiento del araucano, esa recon-
centracion en si mismo, a un ciimulo de circunstan-
cias esteriores que presionaban constantemente su
existencia, como las angustias de una mala caza,
pesca o cosecha; la amenaza de los enemigos que lo
rodeaban, el temor a los brujos i personificaciones
miticas, la 6bgesion de lo inesperado en el medio
fisico i social.

Los frecuentes arranqiies impulsivos del indio,qiie
forman contraste con su caracteristica reconcentrada,
se orijinan, segun el parecer de sabios que ban estu-
diado la evolucion psiquica de las a glomera clones
aborijenes, de que la accion refleja es mas estensa en
el barbaro que en el civilizado, cuyos centros nervio-
sos superiores se hallan en condiciones mejores que
en aquel para conservar i utilizar la excitacion ner-
viosa venida. de fuera. El civilizado reune mas actos

conscientes i el hombre inculto, mas accion refleja.
Las reacciones se veriflcan por esto con mayor fre-
cuencia en el ultimo (1).

(â€¢) Lctourncau, Sociolojia etnica.
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Los araucanos antiguos, sobre todo, se distinguie-
ron siempre como individuos imprevisores, aunque
ya ha Man alcanzado cierta escala de adelanto con
la posesion de una agricultura embrionaria, de gana-
dos e in du stria s domesticas. A pesar de las lecciones
de la esperiencia, no preveian los fracasos de la pes-
ca o de las cosechas. No dejaban de almacenar sus
granos o de tomar otras precauciones sobre alimen-
tacion, pero a menudo los vendian o consiimian en
renniones i fiestas estraordinarias sin tener presen-
te las necesidades futuras. La vida automatica su-

pera a la ra zona da en los pueblos de grado inferior,
la memoria es corta, la atencion limitada i especial;
el presente ahoga al porvenir.

,E1 espiritu de prevision i de calculo han aumen-
tado bastante entre los mapuches actuales, sin ser
por cierto jeneral a todos los grupos de familias o a
los individuos ^isladamente.

En'resumen, en cuanto al caracter las dos cultu-
ras se hallan, pues, en puhtos opuestos; dudarlo se-
rf a una vulgaridad en los tiempos actuales, seria ig-
norar el pasado i cegarse sobre el presente. Asi lo han
reconocido los investigadores recientes que patro-
cinan la teoria de la mentalidad prelojica i los ante-
riores que han tornado de la sociolojia etnografica
todos los datos sobre el valor mental de las colecti-
vidades humanas, del medio, la raza, la vida mate-
terial, moral e intelectual, la constitucidn social,
rejimen de propiedad, etc. (1).

El consonante estraviaba a Ercilla para dar fideli-
dad a sus tipos, ademas de las causas de otro orden

(i) Letourneaii, .sus ob'as de sociolojia etnica.
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que llevamos espuestas. En las funciones intelectua-
l@s se exhiben como espiritus desarrollados, que usan
palabras precisas i cla silica clones exactas, dominan
bien las preniisas de los argumentos i refutan con-
acierto; en la vida efectiva sienten con iin refinamien-
to esquisito. For ultimo, en las manifesta clones del
caracter aparecen espanolizadas en iina parte consi-
derable las cualidades de sus protagonistas arauca-'
nos. El conjunto no da, por lo tanto, valores que pue-
da aprbvecliar la ciencia atnogralica, como basta
hoi se ha creido.

Era tan evidente la diverjencia colectiva de carac-
ter c[ue existio entre los indios de toclo el continente
araucano i sus conquistadores del siglo XVI, que
no paso inadvertida para ninguno de los cronistas
ni de los capitanes de esa epoca que anotaron sus
observaciones en libros publicados o ineditos. Pero
el autor epico de la conquista del territorio chileno,
mejor poeta que observador, describe las cualidades
morales de unos i otros con un parecido resaltante.
No pudo sustraerse en realidad a la tendencia de los
poetas i artistas de hacer psicolojia individual en sus
obras para dar belleza i realce a las figuras, sin preo-
cuparse de peculiaridades etnolojicas. En esta labor
constructiva toma parte tambien la imajinacion pa-
ra enlazar i completar los hechos, pues sin este tra-
bajo no habria armonia en la esposicion. A esta cir-
cunstancia se agrega la necesidad de mantener el es-
tilo esmerado que atraiga la atencion del lector. Ha-
bremos de repetir por tercera vez quizas que el poe-
ma es mas l>ien arte en la manifestacion de los tipos
que una disciplina etnolojica.

La trascripcidn de algunas estrofas dejara bien
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de manifiesto la igualdad de perfiles que se nota en.
los retratos de los caudillos espanoles i araucanos.

He aqui como traza el boceto del descubridor de
nuestro pais en el canto primero:

Pues don Diego de Almagro, adelantado,-
que en otras mil conquistas se habia visto,
por sabio en to das ellas respetado,
animoso, valiente, franco i quisto
a Chile camino determinado.

Varon de preclaras dotes como este proclama el"
poeta en el canto segundo a Caupolican, el cual, a
pesar de sn espiritu combative tan ponderado, de-
bio participar de la complexion mental de su raza en
cuanto a las particular! da des del earacter, lo que
equivale a decir que era cruel, versatil, sujestionable,
imprevisor, puesto que sedejo sorprender; lleno de
terrores supersticiosos a losd)rujos, apariciones miti-
cas i animales; con el estrecho i estrahable apego a
la patria local, con la capacidad motora, visual i au-
dit! va propia de los individuos en estado de barbarie.

El ascendiente que tuvo este cacique sobre los de
su estirpe debio incrementarse por la circunstancia
de ser tuerto {trauma), pues los indios del siglo XIX
todavia sentian un supersticioso respeto por los que
reconcentraban su potencia visual en un solo ojo,
El fanioso cacique Manin pasaba por brujo debido
a una dermatosis que le producia manclias blancas
en las manos (1). Se le creia overo.

(i) Averiguacioncs del antor a este respecto en varies lugares.
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Los rasgos de Almagro se repiten en Caiipolican.

Era este noble mozo de alto liecho,
varon de autoridad, grave i severo,
amigo de guardar to do dereclio,
aspero, riguroso, justiciero,
de cuerpo grande i releva do peclio,
habil, diestro, fortisimo i lijero,
sabio, astuto, sagaz, determinado,
i en casos de repente reporta do.

de este Canpolican que an'sente estaba,
varon en cuerpo i fuerzas, estremado,
de rara in du stria i animo dotado.

Lautaro esta descrito coino nna individualidad

poderosa, siendo que sir condicion 'intelectual no po-
dia llegar a la altnra de los que lo liabian tenido a su
lado en calidad de sirviente, tanto por atavismo men-
tal cuanto por falta de instruccion metodica i lar-
ga. Por imitacion pudo adquirir algunos habitos mi-
litares, favorecido por la propension motora de los
indios, pero no trasformar su mentalidad hasta ad-
quirir las cualidades superiores que le creo el am-
biente de epopeya.

Fue Lautaro industrioso, sabio, presto,
de gran consejo, termino i cordura,
manso de condicion i hermoso jesto,
ni grande ni pequeiio de estatura:
el animo en las cosas grandes puesto.
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de fuerte trabazon i compostura,
duros los miembros, recios i nervosos
anchas espaldas, pechos espaciosos.

En el canto treinta bosqueja la fisonomia moral
del indio Pran, espia enviado por Caupolican al fuer-
te que cuidaba Keinoso, en la siguiente octava;

Luego Caupolicano resoluto
ha bio con Pran, sol da do artificioso,
simple en la muestra, en el aspecto bruto,
pero agudo, sutil i cauteloso,
prevenido, sagaz, mahoso, astuto,
falso, disimulado, malicioso,
lenguaz, ladino, practico, discrete,
cauto, pronto, solicito, discrete.

Prescindiendo de la ambigiiedad de tanto adjeti-
Yo, estos perfiles corresponden mas que a un indio
malicioso i practico en la topografia de esos lugares,
a un habil capitan de los Tercios de Plandes, dies-
tro en las aventuras del espionaje i en las artimahas
de la diplomacia militar, que tiende a descubrir el
lado vulnerable del enemigo.

El caracter se modifica en los pueblos evolucio-
nables, bajo la accion de los acontecimientos, pero
en forma lenta, paso a paso; en ocasiones mui seha-
ladas estos cambios son bruscos i rapidos. Se com-
prende que es el caracter historico, o sea la reaccion
ejercida por los acontecimientos sobre el fondo or-
ganico primitivo, el que se modifica i no el caracter
constituido por las particularidades anatomicas i
fisiolojicas o la raza, mucho mas persisfente que el
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