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PRESENTACION



El mito La recopilación de textos de tradición oral ha sido para la antropología una vía de acercamiento a culturas ágrafas. Si en un principio, bajo la influencia del evolucionismo, se trataba de reconstruir a través de estos textos lo que en ese entonces se denominaba " la niñez de la humanidad ", con el tiempo se ha entendido que estos textos constituyen un lenguaje propio: reflejando un pensamiento, que es expresado en imágenes condensadas conciliando la nemotécnica de la cultura oral con una visión holística del mundo en la cual el ser humano como ente social forma parte de todo el conjunto cósmico. Tradicionalmente con el témrino "mito" se designa un género de texto cuyo modelo ha sido dado por las historias de dioses de la Grecia antigua; en las culturas indfgenas de América en ca¡nbio, muchas veces no se trata de historias de üoses sino de descripciones de aventuras de héroes o ancestros mfticos. La idea de "mito", tal como la estamos utilizando, surge, sin embargo, de la oposición de /logos/ en el sentido de "discurso razonable" frente al "cuento
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irreal", el cual suele ser su significado desde entonces indicando las limitaciones del pensamiento occidental al enfrenta¡se a la complejidad extraña de estas na¡raciones. Pero, existen posibiüdades de acercarse a la respuesta sobre las formas de pensamiento de culturas sin escritura, a través de su tradición oral, ya que "la realidad social es solamente accesible a través de su incorporación al discurso" (Mason,



1986: 52), considerándola una historia "real", aunque la fomra que revela le parezca al contemplador extraño, más bien ficticia y lejos de la realidad vivida. El interés sociológico y antropológico que puede suscitar el mito se debe - no obstante - al hecho de que se tnata de textos reconocidos por todos los miembros de un grupo y cuyo fundamento se basa en la confianza que los ¿uditores le dispensan al narrador. Además, son textos aplicados en situaciones de una importancia social "excepcional": en ritos de pasaje, en reuniones o sirviendo de base para resolver conflictos tal como lo practican los Kágaba.



Los Kágaba Los Kágaba son una etria de aproximadamente 3.500 individuos, inregrantes del grupo lingüístico MacroChibcha al cuál también pertenecen los demás grupos inügenas de la Sierra Nevada de Santa Ma¡ta, los Wiwa (Arsarios) y los Ika (Arhuacos). El área Kágaba en la vertiente nor-occidental de la Sierra Nevada (ver mapa), al interior del Parque Nan¡ral del mismo nombre, se extiende entre los valles de los ríos Palomino y Río Ancho hasta la cuenca del río Sr¡rivaca en la



vertiente nor-oriental. Fuera de esta área nuclear se encuentran poblaciones dispersas en el valle del río Don t2
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quiras roias, algunas le agregn cuentas arqueológicas (centro)' (Chin' cuamero, rfo Ancho). (4/89).
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IE 'ü¡T,r*f!|ámó. Jein¡o Garavito y s{¡ espooa en la puerta de la casa de reunión de las mujeres. (Nótese el teiido característico de i¡ñaboba de los tem-



plos tanto femeninos como masculinos). (Chincuamero, rfo Anctro).
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Diego y río Buritaca (vertienre norte), río Sevila y río Frío en la vertiente occidental y río Ranchería y Guatapuí en la vertiente sur-oriental. El teneno accidentado de valles principales y confluentes, se extiende entre los 500 m.s.n.m. hasta los nevados con su pico mayor a 5.775 m de altura (Pico Simón Bolívar). La aguda verticalidad de la franja norte de la Sierra Nevada tiene la ventaja no solamente de una mayor variedad de productos cultivables, sino también de un decalaje de los ciclos agrarios a navés del año, por lo cual cada familia Kágaba procura disponer de fincas en diferentes pisos térmicos. La introducción de productos de interés comercial a la zona indígena como café, caña y ganado significó cambios en los mecanismos de adquisición de tierras hacia la compra (Granados, 1980: 251). El resultado fue por un lado,la estratificación social bajo el punto de vista económico y, por el otro lado, los extensos pastos que fueron sembrados para la ganadería extensiva tuvieron consecuencias ecológicas irreversibles para la agricultura. Solo dueños de grandes hatos o de



plantaciones



de café disponen, a través de



la



comercialización de los correspondientes productos, de medios para la compra de tierra. De tal manera que únicamente familias Kágabas ricas pueden disponer de tierras en diferentes pisos térmicos para aprovechar de la



verticalidad ofrecida, rotando en una especie de transhumancia entre sus fincas. Las familias con pocas tierras suelen pennanecer en los pueblos y resolver sus necesidades domésticas trabajando en la fincas de Kágabas ricos siendo remunerados con productos naturales. Por la misma razón,la forma de vivienda es dispersa en fincas aisladas generalmente habitadas por familias nucleares, en algunos casos junto con parientes cercanos.
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Cada finca tiene por lo menos dos bohíos que son habitados por separado según el sexo; las mujeres y sus hijos menores en uno, el marido con sus hijos mayores en el ot¡o. Además



del poblado disperso existen pueblos como resultado de las reducciones" iniciadas después de la derrota indígena en 15991 1600. cuando se intentó innoducir la misión por lo cual gran parte de estas poblaciones llevan nombres cristianos (Santa Rosa, San Miguel, San Francisco, etc.). Estos pueblos solo son esporádicamente habitados con ocasión de reuniones o fiestas comunales. Las demás poblaciones - con nombres indígenas- son pequeñas aglomeraciones alrededor de centros ceremoniales presididos por un mama, generalmente acompañado por omos nnmrs, sea del mismo gupo familiar o aprendices.



La sociedad Kágaba es segmentaria siendo los mctrnas-caciques jefes autónomos de una comunidad y a la vez los portadores de la tradición oral e intermediarios en los conflictos sociales para los cuales utilizan lo mitos. Con pocas excepciones son mamas masculinos quienes se someten durante nueve años a un duro aprendizaje que implica severas restricciones en la vida cotidiana: largas veladas nocturnas, ayunos, etc.. En la vivencia ritual del marna se intenta invertir la vida profana de los "vasallos", es decir, de la comunidad que depende de su trabajo, a un acercamiento al pretendido modo de vida de



los ancestros, entendidos estos desde los parientes recién fallecidos hasta los ancestros míticos fundadores de los diferentes linajes. El mama, por lo tanto, funciona como mediador entre el mundo terrestre y el más allá. La intervención del mama es necesaria para "aguantar", es decir apaciguar, las amenazas y los "castigos" de los
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ancestros debido a las faltas cometidas por los seres humanos. Estas faltas pueden ser tanto negligencias rituales: descuida¡ los muertos, no cumplir con los requisitos de los ritos de pasaje, olvida¡ pedir el "permiso" para actividades específicas, p.ej, la construcción de una casa, como delitos sociales,lo cu¿íl abarca tantos incumplimientos en el sistema de reciprocidad como excesos sexuales (incesto, adulterio etc.). La mayoría de los delitos descubiertos son llevados frente al mama ya que son considerados una amenaza potencial para la comunidad entera. El mama-cacique o principal ayudado por otros rnamas intenta obligar al acusado a da¡ una "confesión". Esto se logra generalmente en la reuniones nocturnas de.todos los hombres en el nunhue, la casa ceremonial masculina. Es en estos momentos que el rnarna cuenta los mitos considerándolos la "ley" a la cual es necesario hacer referencia para relacionar el delito en cuestión con los diferentes posibles significados en la interpretación de la naración y, a lavez, legitimar la propia intervención con un acontecimiento que tuvo lugar en tiempos remotos del "principio del mundo".



El "mito" para los Krigaba Aunque cumpla la función de "ley, el "mito" para los Kágaba no revela de inmediato las relaciones de causa a efecto tal como acontece con la legislación occidental. Las significaciones intentadas ya se desprenden en parte del



la narración cuando el tnama según la y situación con sus propias particularidades destaca ciertos elementos del mito desca¡tando otros. En las largas charlas que le siguen eL mama da su interpretación del mito según la situación. La narración mítica - sin embargo- tal como se nos presenta, es considerada un mero episodio en la



momento de
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biografía del ancestro mítico, es decir que forma parte de un conjunto de elementos que constituye "el mundol'del héroe en cuestión. En la enseñanza para mamtt el aprendiz debe memorizar la trayectoria de los ancestros míticos al igual que su genealogÍa, es decir su pertenencia a cierto linaje, los lugares de las actividades del héroe, lo que alavezindica lugares importantes de la "geografía sagrada" lor indispensables para la apücación correcta de las ofrendas.



La narración, por lo tanto, modifica el tema del mito según la circunstancia en la cual es expuesta y , no en último lugar, también depende de las habilidades del narrador; es decir, lo que se presenta como historia de los ancestros míticos puede- en el concepto Kágaba- ser parte de diferentes tipos de comunicación: del guasi,el transmitir asuntos cotiüanos, deL dulaksiñi que se se refiere a las charlas nocturnas y sobre todo del guíava arveíhi, los consejos de los mamas, donde el mito interviene como parte integral de un dirflogo entre el acusado, por un lado, frente a los mamas y la comunidad de los hombres, por otro. El mito al ser utilizado en los "consejos" para examinar una falta social tiene por lo tanto una funtión fundamental en el arreglo de pleitos. La definición de "conflictos" como "colisión de responsabilidades" corresponde perfectamente a la realidad Kágaba ya que la mayoría de estos relatos giran aparentemente alrededor de delitos contra el deber de la reciprocidad social. La reforma específica del mito como narración en imágenes complejas superpuestas tiene no solo una función que va más allá del ordenamiento de las responsabilidades sociales sino que ubica este acontecimiento social al interior de espacios cíclicos como transcurso de la vida, el ciclo solar, agrario etc.. De modo que todo acto social pueden perjudicar no l6



solo al individuo en cuestión sino también a la comunidad entera causando irregualaridades en los ciclos nombrados.



Historia de la etnografía de los Kágaba Para acercarnos



al significado de los mitos es



indispensable relacionarlos con el contexto cultural del cual



surgieron. La etnografía de los Kágaba ha sido relativamente poco estudiada hasta el día de hoy. Esto se debe en parte a la historia de la Sierra Nevada y sus alrededores desde el primer contacto hispano indígena en 1502. Las crónicas y relaciones hasta la sumisión indígena en 1599/1600, trabajadas por Bischof (1971), demuestran que en conjunto debido al carácter de la Conquista a través de entradas cortas, solo proporcionan pocos datos etnogníficos. Según esta relaciones tempranas es probable que la organización política a la llegada de los españoles consistía en cacicazgos independientes que apenas se unieron para enfrentar la amenaza, de la conquista. Reichel (1953: 6lf) supone que los grupos que lograron refugiarse al interior de la Sierra se reorganizaron en el siglo XVII formando los grupos indígenas actuales. Desafortunadamente - por razones evidentes - este proceso es poco documentado. Debemos esperar hasta la primera mitad del siglo XVIII para encontrar la fuente etnográfica 6¡[s importante: La "Floresta de la Santa Iglesia, Catedral de la Ciudad y Provincia de Santa Marta" del Alférez y Alcalde ordinario de Santa Marta, Nicolás de la Rosa (1975). El tercer libro dedicado a la misión dominicana proporciona algunos detalles eurognificos que pueden relaciona¡se con la realidad de los Kágaba actuales.
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El padre Antonio Julián, S.J., quien visitó Santa Marta en la segunda mitad del siglo XVIII hace alguna reflexiones acerca de los indígenas con los cuales se ha podido encontrar, en su obra "La perla de la América Provincia de Santa Marra" Í1787) (1980).



El padre Rafael Calderón, misionero en San Antonio, constituye el eje entre las informaciones etnogn{ficas más bien ocasionales de misioneros y viajeros y la siguiente fase de interés científico detenido. Al ser el único misionero responsable para la Sierra Nevada se deqplazaba frecuentemente al interior de la Sierra y se reveló un observador perspicaz y exacto para el último cuano de siglo.lo que se refleja en su "Gramática de la lengua Kóggaba, con vocabulario y catecismo" (1886).



Como "explorador encargado dé misiones científicas y económicas por el gobierno francés" el conde Joseph de Brettes enre 1891-1895 realizó siete viajes a la Sierra Nevada y sus alrededores, en los cuales estableció un informe en un cuestionario estandarizado constituyendo, por lo tanto, una referencia importante para la situación a finales del siglo XD(



En base a estos últimos trabajos Konrad Theodor Preuss se interesó por los Kágaba y los incluyó en la lista de posibles proyectos cuando en 1913 se embarca para Colombia. Su interés, sin embargo, es primordialmente arqueológico y en primer lugar en San Agustín y su iirea de influencia. Cuando en Agosto de 1914 estalla la I Guerra Ivlundial se desbaratan los planes de Preuss. Debido a la escasez económica decide aplazar las prospecciones y excavaciones arqueológicas hasta finalizada la guerra y
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decide emprender un proyecto emológico entre los Kágaba



con el fín de suministrar así la base para un mejor entendimiento de las culturas arqueológicas regionales, que se subsumen bajo el término de "Tairona". En todos los trabajos etnogníficos Preuss sigue el mismo esquema componiendo la obna de una parte propiamente etnográñca, recopilación de textos gramática y léxico.



La próxima etnografía extensa es de Gerardo Reichel-Dolmatoff. Como Director del "Instituto



Etnológico del Magdalena" (1946-50) reatizo junto con su esposa Alicia Dussán un gran número de trabajos fundamentales,tanto arqueológicos como etnológicos y sociológicos en la costa Norte de Colombia (Chavez, 1986: 183). La monografía de dos tomos sobne los Kágaba - que ahora son llamados "Kogi" - fue primero publicada en 1950151y reeditada en 1985. Reichel, además, en los años 1970/80 escribió varios artículos dedicados a temas específicos de la cultura lcígaba.



Junto con los Reichel en 1946 también llegó Milciades Chávez Chamorro a la región de los Kágaba donde se dedicó especialmente a la recopilación de mitos en la comunidad de San Andrés.



arqueológico en el Valle del río Buritaca (cuyo yacimiento más conocido es la llamada "Ciudad Perdida") revivió el interés por la Sierra Nevada-



Con el proyecto



Jóvenes investigadores se dedicaron tanto al á¿rea arqueológica (Oyuela, 1986, 1987) como antropologíca (Granados, 1980: Muyt, 1987; Uribe, 1985, 1987)L
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El aporte de la obra de Preuss El punto de referencia para todos los que se dedican al estuüo de la cultura Kágaba es la obra de Preuss, con la cual empieza la antropología propiamente dicha de esta cultura. Muchos conocimientos y nuevos puntos de vista han sido adquiridos desde entonces, pero la recopilación de textos no ha podido ser igualada por ser la única que se hizo en lengua lcougi. La recepción de la obra de Preuss, sin embargo, fue üficultosa por estat en alemiin y no haber sido posteriormente traducida al español.



Gracias a Juan Bottasso quien tuvo la idea de comparar textos míticos kágaba actuales con relatos recogidos en el pasado, se llenaní en el presente trabajo por lo menos en parte- esta laguna con la traducción de los mitos de Preuss reahzadapor María Mercedes Oní2.



Preuss, cuando llega donde los Kágaba, ya había demostrado su capacidad de recopilador de textos en un viaje anterior a México (1907-1909 entre los Cora, Mexicano y Huichoil). Sin embargo, aquí entre los Kágaba, se encuentra frente a una actitud más bien hostil, "lo que con una expresión moderna podría llamarse resistencia pasiva" (Preuss, L921: 120). Por más de un mes Preuss intenta ganar informantes en San Miguel, solo con el resultado de incita¡ más y más extrañas acusaciones contra sí. Finalmente toma contacto con el makú, el jefe, de Palomino, Silvestre Alavata, quien lo acompaña a este pueblo principal del valle vecino. Allá puede inicia¡ la



recopilación de mitos



y



cantos en lengua kougí



principalmente con los hasta hoy reputados mamc$ Miguel Novalita, Jacinto Garavito y otros. Los medios técnicos en
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ese entonces fueron todavía rudimentarios, es decir, que se



redujo a apuntes; solo para documentar ejemplos de música Preuss utilizó el fonógrafo. [,os textos y cantos relatados por dichos mamas fueron traducidos en un principio por Silvestre Lavata y después porTrinidad Noivita este último educado en el seminario del ya nombrado Padre Calderón en Santa Marta (1926:27ss.). Los apuntes de los mitos y cantos de Noavaka se hicieron a través del recuento de Trinidad Noivita quien - según Preuss -, tuvo en cuenta las panicularidades regionales.



La obra de Preuss "Forschungsreise zu den Kágaba" fue primeramente publicada en los tomos XIV - XXI (1919-1926) de la revista Anüropos, luego reeditada en conjunto en 1926 en la misma editorial; es a esta edición que nos referimos en las citaciones. La obna se divide en tres partes:



I.



Impresiones de viaje y resultados (pág. 1-131) 1. Experiencias,2. Historia, 3. Mamas y caciques, 4. Ancestros y demonios, 5. Rituales, 6. Condiciones sociales II. Textos y Traducción (pág. 132-350) Narraciones de Palomino (Ne. l-24¡'* Cantos de Palomino (N'g. 25-58) I. Fiesta de marzo (N"5-31)



tr. Fiesta de septiembre (N'g. 32-5



m. Otras ocasiones



(tf



. 56-58)



Mitos de Noavaka (Nn. 59-6t¡'*



I.



u. uI.



Cantos de Noavaka (N'g. 62-136) Cantos de fiesta generales (N'g. 62-66) Cantos generales de mujeres (IS. 67-76) I-a fiesta de septiembre (N'q. 77-96)
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IV.



V.



I-a ñesta de Noviembne- Diciembre (Ns. 97-114) En diferentes ocasiones (N,. 115-136) Naraciones de San Francisco ( Nnt3Z¡* Fónnulas y palabnas para el bautizo y matrimonio (Nq.



r38-r4/.)



III.



Gramática (p. 35l-ala) Fonética, Nombrres, Pronombres, Números; El verbo; Adverbios; La posición en la frase; Sintaxis.



El número entre paréntesis indica la numeración de los textos según Preuss. Los asteriscos indican los textos escogidos para la traducción . A pesar de su gran número los cantos solo ocupan la cuarta parte; es decir, los textos traducidos aquí abarcan tres cuartos del volumen de los textos recogidos por Preuss.



El léxico kougi - alemiín alemán - kougí, publicado



en 1927, se basa en gran parte en los textos míticos completado por vocablos cotidianos. El léxico de aproximadamente 2.000 términos es sumamente útil ya que funciona como índice, de modo que es fácil ubicar el término en sus diferentes contextos.



La traducción En la traducción al español se ha mantenido la numeración interna introducida por Pneuss para así facilitar la comparación con el original en kougi. Esta división en "estrofas", sin embargo, no corresponde al riuno interno del discuno llevado por el na¡rador. Este se refleja en el texto escrito a través de "fórmulas finales" que no solo aparecen terminando el texto sino también al interior de la narración ma¡cando asícesuras que suelen.ser significativas a nivel de
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contenido. Estas fórmulas finales son p.ej. ra lwteilarciln, mama-kueiln ni ahtagakua, esto lo contaron los padres y



los mamas (1926: 223) o na dueivakueiha ni



ahngalató, "esto lo contaron los üejos (1926:211)' erc. Otra intervención de Preuss en el texto kougi fue la de agregar los "sobreentendidos" entre paréntesis para un mejor entendimiento del texto. El empleo de otros medios estilfsticos, como p.ej. repeticiones insistentes o frases cortas en monrentos de gran tensión etc., no siempre fueron respetadas en la traducción al alemán. Donde nos hemos dado cuenta de errores que tergiversan el sentido del texto corregimos la traducción, conselvando la versión original al pie de la página, marciíndola con un asterisco. Las notas explicativas numeradas son de Preuss.



La transcripción de los nombres propios - según Preuss - fueron en algunos casos simplificados sob're todo laú, /eil, que son en lo que a diptongos se refiere transcritos la1,l,lar¡|, le{; el fonema es poco frecuente, se ubica entre las vocales u, e i, parecido ala lulen "but" del inglés. La /r/ poswelar será simplemente trariscrita por la /ls/ velar; la Áy' es parecida a la j en esparlol, como en "jamás";



lul,



la lül es una fricativa palatal sonora como la j francesa "jamais"; mientras que la fricativa palatal muda /ü/ corresponde a la sh en "ship". Los demás fonemas no demuestran rnayor diferencia con rcspecto al español. Para una descripción moderna de la fonologfa del kougi consulte ffiz (1989:201-214).
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Textos míticos actuales La segunda parte de los mitos aquí representados se recopilan en los años 1986/87 por la aurora en el valle del río Ancho, con mamas de la comunidad Santa Rosa. Los narradores fueron mama Arregocé Pinto Alavata de aproximadamente sesenta años de edad, quien falleció a principios del año 1989, y Juan Conchacala Dingula de aproximadamente cuarenta años. Los textos fueron recogidos en español, ya que ambos mamas dominan la lengua, sea por haber tenido contacto con lo colonos cercanos,o por haber hecho viajes a la ciudad en bien de la comunidad. Sin embargo, los Kágaba - con pocas excepciones - no son bilingües. La mayoía de los hombres tiene conocimientos del español,la mayoría de las mujeres son monolingües. Sobra enumerar los inconvenientes de la recopilación de textos en español. Si se comparan p.ej. las versiones de Preuss y de Reichel del mismo mito, parece que las narraciones en español sean más extensas ya que la lengua extraña obviamente no puede transmitir las mismas sutilezas que el kougi y a la vez es más evidente la necesidad de explicar lo narrado a un oyente no- lcígaba.



Al recopilar



estos mitos la intención inicial no fue las



tanto filológica cuanto tratar de relacionar



representaciones iconográficas prehispánicas con los protagonistas de las narraciones míticas actuales. Lo que resultó inesperado fue la observación de que los primeros mitos recopilados por Preuss más de sesenta años atrás y las narraciones de 1986n habían mantenido su función al interior de la sociedad y por lo tanto su integridad y complej idad narrativa.
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1



LA MADRE UNIVERSAL



(Narradar: Mamn Mignzl Nolavita)



l.



La madre Sibalaneomáñ (madre del canto), la madre de todas nuestras semillas, nos parió en el principio. Ella es la madre de todos los linajes.



2. Ella es la madre del trueno, la madre de los íos, la maüe de los rírboles y de toda clase de cosas. 3.



Ella es la madre de los cantos y las danzas.



4.



Ella es la madre del mundo y de las piedras de los hermanos mayores.



5.



Ella es la madre de las frutas del campo y la madre de todas las cosas.



6.



Ella es la madre de los hermanos menores franceses v de los extranjeros.



7.



Ella es la madre de los utensillos de danza, de las



casas ceremoniales y es la rínica madre que tenemos.



8.



Ella es la madre de los animales, la única que



tenemos. 30



9.



Solamente ella es la madre del fuegoJa madre del sol y de la vía láctea.



10.



La madre misma fue la que empezó a bautizar, ella



misma entregó el poporo (para comer coca).



11.



Ella es la madre de la lluüa,la única que tenemos.



12.



Esa madre Sibalaneumáñ sola es la madre de las



cosas, ella sola. Y así, esta madre dejó un recuerdo en todas las casas ceremoniales. En compañía de su hijos Sintana,



Seizankua, Aluañuiko



y



Kuli$avitabauya, dejó como



memoria cantos y danzas.



Así contaron lo Mamas, los padres y los hermanos mavores.



3l



2



LOS CUATRO ANTEPASADOS



(Narrador: MatraJacinto Garwio de Palomün)



La creación de la tierra negra.



1.



En el principio los Mamas SeiZankua, Sintana,



Aluañuiko y KultSavitabauya comenzaron a construir casas ceremoniales.



2.



En el principio nacieron en Palomino, después empezaron a emigrar de allí. Así se fue Seokukui a Makotama y el padre Aluañuiko se fue a Rosario. Los Mamas SeiZankua y Sintana no se fueron, el padre Kult5avitabauya tampoco emigró.



3.



Luego, los Mamas SeiZankua y Sintana sembraron alimentos en esta tierra, pero nada se dio. Porque esta tiera



era tierra roja,por eso la siembra no se dio. Ambos trabajaron y prepararon el campo. Sembraron una vez, dos, tres, y cuatro veces, prepararon el campo y sembraron, pero nada se dio.



4.



Por eso, el Mama Sintana le pidió al Mama SeiZankua que tocara una flauta dorada, para que hoy exista la tierra negra el Mama Seiáankua empezó a tocarla. Una vez la tocó
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dos, fes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces la tocó;así tocaba Mama SeiZankua 0a flauta).



5.



Luego, tomó esa tierra negra y se la alcanzó al padre Sintana. Padre Sintana la cogió y la esparció muy cerca del horizonte en donde terminan las direcciones.



6.



Por eso estamos hoy en día en este mundo, en comparlía de los extranjeros, colombianos, y semejantes. Los cuadnipedos, los pájaros, árboles etc, tda clase de seres vivientes, todo lo que se ve, toda clase de plantas; estrin (hoy) en día unidas en este mundo y hay toda clase de hombres en é1. De esto se ocupó el padre Sintana, pidiéndole a su abuelo Seiiankua (que tocara la flauta).



7.



Ya que antes solo había tierra roja, las plantas no crecían y Sintana le pidió al Mama SeiZankua (que tocara la flauta). En aquel entonces, ellos solo comían piedras y (Sintana) vio que todos los cantos se iban a perder. Entonces hizo esto. Hoy crecen las plantas sobre la tierra negra y también todos los hombres se encuentran en la tierra, de éso se ocupó el Mama Sintana.



La batalla con el jefe áántana



8.



Por causa de la tierra negra, empezó el jefe ZLntanaa pelear con el Mama SeiZankua. El se hallaba en el ocaso en Mamai5kaka y buscó la pelea.



33



9.



Luego persiguieron al Mama Seiáankua. En ese tiempo Mama-Surlil, era, el mensajero del jefe Lálruana.El, con Suvalyi, Munkulú, Gueive, Kakai¿i,la honrriga negra, el lobol, el insecto 7alú2 y h hgartija, con todos los numerosos mensajeros del jefe Zántana empezaron a perseguir (a SeiÍankua).



10.



Entonces, los siete3 lo persiguieron y lo empujaron



hasta el final de las direcciones principales, pero solo dieron vueltas siguiendo estas, mientras que SeiZankua se escapó por las direcciones interrnedias.



11.



Durante su hufda se encontró con el insecto zalú y la lagartija, ambos le dijeron: "Mama, te vari a coger".



12. Entonces,



el insecto dijo: "Mama, ponme la camisa



con la que estás vestido y hecha coca (en mi mochila)".



f3.



Luego, la lagartija dijo: "Vfsteme con tu camisa rayada y echa en mi mochila la ha¡ina de almidón que tiene aquf'.



14. El inseco zd(ty la lagartija y la lagartija



hablaron así, porque querfan borrar las huellas de Seiáankua. Acto seguido, él les puso las camisas. t



l.



l\[ama Surli/



es raducido por Preuss con "el sol



Suli'.



Según ora descripción es una especie de iguana parecida a un pequeflocaimfu.



2.



Inseco volador llamado en el español de la zona l{arh Palilo.



3.



En realidad son nueve, pero los dos riltimos no se cuentan porque apoyaron a Seizankua
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15.



Ellos le dijeron, cuando un mensajero ya lo iba coger: "Mama, apresúrate! "Entonces, Seiáankua huyó. Después, el insecto y la lagartija empezaron a borrar las huellas de Sei2ankua, lo hacian porque ambos se habían vuelto amigos suyos.



16.



Luego, lo buscaron incesantemente por todas las direcciones, durante nueve siglos, pero no lo encontraron. Como Sintana sabía que ellos iban a empezar a buscarlo (de nuevo), (aconsejó) al padre Kult5avitabauya que capturara a Mama SeiZankua, y este así lo hizo.



17.



Entonces,lo busca¡on nueve siglos y Kult5avitabauya lo envió de nuevo a la vivienda de Sintana. Después de esto, el jefe Lántana entabló la pelea y lleno de ira lanz6 rayos.



18.



Como Sintana tuvo durante un siglo él solo el poder4, envió a Seiáankua nuevamente donde Kultéavitabauya. Entonces, el padre Sintana le puso al padre Kunt$añgama un rostro parecido al de SeiZankua,le dió en todo la imagen



de aquel. Acto seguido el padre Sintana le encargó



a



Kunt$añgama que tocara la flauta. Entonces el jefe Zántana lanzó tayos y se comió a Kunt3añg atrra.Lánana actuó así por causa de esta tierra (negra).



19.



Lánanaempezí a morder (el alimento). "Me comí a SeiZankua", dijo Zántana. Luego dijo: "Solo me comí a Kuntiañgama".



4.



Segúndescripciónélhabíaobtenidoelpoderde Seii¿nkua.
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20.



Entonces, Zántana se enojó, escupió y nacieron tomates. Mientras él escupía, iban naciendo tdas las clases de arbustos de ají: Todos los ajís que hoy se ven, nacieron así.



21. Entonces, Lánana quiso agua y le encargó a un muchacho que le trajert Mientras éste la traía, lanzó rayos y se lo comió. Esto hizoZ,ántana.



El pacto con Lánhna sobre la vida de los



hombres



22.



Sintana quería que (iÁntana) al confesarse le dijera como debían vivir los hombres y se 1o dijo, pero este no se confesó.



23. Cuando Sintana se dio cuenta, lo visitó cuatro veces completas. Una, hasta siete veces lo buscó Sintana, fue donde é1, le habló. Nueve veces fue a habla¡le y entró (a su casa).



24. Entonces iÁotan le explicó detalladamente como debían vivir (los Kágaba), cómo debían hablarle¡ por qué debían habla¡. De esta manera, por nueve veces Z-ántanake dio nueve consejos.



25. Entonces, dijo el jefe Lántana que los aprendices de los linajes originales de los Kágaba, debían deliberar sobre cómo proteger los utnsilios de la fiestas y las cosas de oro; que (las mujeres)s por su parte no deberían tocarlas, ni 5.
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Según las condiciones se trata de mujeres.



tampoco a los aprendices,



ni a las cosas de las



casas



ceremoniales. Zártcanu ordenó que todas las cosas estuvieran allí.



Esto contaron las Mamas, los Kágaba espirituales6.



26. Para que el jefe Láot^u se mantenga en el ocaso (en Mamai5kaka), Sintana 1o guardó en la espalda del cielo (detrás del horizonte), para que en lugar del nacimiento ponga atención a que las aguas y los ríos no se llenen de mucha agua.



27.



Después el padre Sintana dio allí los consejos de cómo debían ser los hombres. Los Kágaba sabios en el canto, pertenecientes a los linajes originales, dieron noticias



El dejó, como



ellos--contaron, en todas las casas ceremoniales la memoria de cómo se debe vivir.



28.



pidió Zárrt^nu a sus mensajeros que que aconsejaran lo que (los hombres) debían convesaran, hacer para que la tierra no se quemara. Entonces, sus Después,



mensajeros Surlí, Suvalyi, Muñkulú, Kakai5i"y Guevi conversaron, como él les había ücho. Después Zt:ntana y sus mensajeros fueron allí y se quitaron los rostros. (Esto contaron los padres).



29. Entonces, (Sintana) escondió la máscara deLántana en una montaña, como contaron los padres. Solo quedaron 6.



Según aclaración, se entiende por estos a los cuatro dioses



antepasados: SeiÍankua, Sintana, Aluañuiko, y Kultiavitabauya.



5t



las máscaras de Surlí, Suvalyi, Muñkulú, KakaiZi y Gueive.



30.



Hoy se utilizanT estas máscaras para actuar sobre las enfermedades y toda clase de males, para que los aprendices que han recibido enseñanza en las casas cererloniales hablen



con ellas8. Más tarde, los Mamas, padres y hermanos mayores lo contaron



La



quema del mundo



aprendices



y la iniciación de los



31. Mama Lananavino de la espalda del cielo (del otro lado del horizonte). Entonces, los Mamas invocaron allí tiempo de sequía y ya no hubo más lluvia en la espalda del cielo. 32.



Entonces, los Mamas de acá no hicieron nada al respecto. (Solo) dijeron que el jefe Lantana salía, pero no hicieron nada



33.



Entonces, la tierra empezó a quemarse aquí. No se puso a los hombres jóvenes, a los ayudantes (para evitarlo), entonces la tierra empezí a quemarse aquí. Lo quemado se ve hoy como tierra roja y se puede decir que se ve que estií quemada. Asícona¡on los padres.



34. Mamas Sintana puso allá (en el más allá) hombres jóvenes para que hoy en día estén en el sitio, para que no 7. 8.



Quiere



fuir,los



aprendices.



Se refiere a toda la actividad ceremonial, se alude sobre todo al



baile y al canto ya que nunca se utilizan discunos. 38



vuelva a venir la quema. Los puso allí para vigilar el fuego. Así transmitieron los padres.



35.



Luego que padre Sintana hubo puesto los hombres jóvenes ro-oáyoáantes de Lntanuvino aquí (a esta tierra) y estableció a todos los primeros aprendices. Mama Sintana, Mama SeiZankua, padre Aluañuiko y Kultlavitabauya, los cuatro unidos, instala¡on a todos los aprendices de los cuatro linajes en todas las casas ceremoniales, en el cuarto.



36.



Los Mamas instalaron a estos aprendices, como



jóvenes ayudantes dei-ántana, para que diiran consejo. [.os pusieron para evitar que vengan las malas enfermedades, el fuego del ocaso (Mamai$kaka) y la lluvia (la inundación). Los Mamas colocaron a los jóvenes ayudantes, para que actuaran sobre todas las cos¿ts y para que aconsejaran.



37.



Si ellos no estuvieran, el fuego quemaría, como ellos vieron la quema subiría hasta los montes y (todo) se quemaría; además empezaía a llover y la lluvia duraría cuatro años enteros. Los Mamas vieron esto, todo se llena¡ía de agua. Los Mamas vieron todo esto y , por tal razÁn, coloca¡on a tdos los primeros linajes de los Kágaba como aprendices. Los Mamas Sintana, Seifankua, Aluañuiko, Kulltiavitabauya, hicieron esto.



38.



Transcurrieron muchos siglos; este mundo produjo entonces, hombnes con inclinaciones contra natura de tal forma que utilizaban toda clase de animales para cohabitar. La madre deseaba al hijo, el padre a la hija, de la misma sang¡e (el hermano) a la hermana.
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39.



El jefe Lánanavio esto y abrió las puertas del cielo, pafa que lloviera durante cuaEo años enteros.



40. Los Mamas vieron que él iba a hacer eso, entonces Mama Seiáankua construyó un barco mágico y metió en él toda clase de animales y otras cosas: los animales de cuatro patas, los pájaros y toda clase de plantas. Después, el hemrano rnayor Mulkueikai entró al ba¡co mágico y cerró la puerta.



41. Entonces, empezó a llover lluvia roja y verde por cuatro años, con la lluvia se extendieron, aquí en este mundo, lagunas por todas partes.



42.



Hermano mayor Mulkueikai, estaba (mientras tanto) en el barco mágico que se había posado sobne la cresta de la



Sierra Negra9. Allí, salió apenas permaneció en la Sierra nueve días.



a las cercanfas y



43. Después de estos nueve días, transcurrieron



nueve siglos, hasta que se secaron las lagunas, tal como habían transmitido los Mamas.



44. Entonces ya se habfan acabado todos los malos y los Mamas y los hermanos mayores vinieron todosl0 del cielo. (Mulkueikai) abrió entonces las puerta, y puso aqu( en el mundo, a todos los pájaros, a los animales de cuatro patas, a todos los árboles y plantas. Las personas espirituales y el padre Kalgualifa realiza¡on esto.



9. 10. 40



Montaña al oriente de Villanueva. Quiere decir los cuatro: Seiiankua erc.



45.



Hoy en día, brotan todas las plantas y todas las cosas. Los mencionados Mamas y el padre Kalgua3ila pusieron toda clase de animales, más lo Kágaba y los colombianos, en el mundo entero y estos (últimos en la sabana costerall), tal como ellos han transmitido.



46.



Dejaron memoria para ser contada en todas las casas ceremoniales. Esto lo hicieron como recuerdo, como memoria, tal como Sintana, Seiáankua, Aluañuiko, Kultsávitabauya y Mulkueikai habían contado.



La lucha con Kaviukukuil2



47.



En tiempos tempranos tiempos, el Mama Kaviulcukui endureció la tierra (que había sido ablandada por la inundación). El sabía hablar la lengua de Marokasa y la de los Kágaba.



48.



Los Mamas Sintana, SeiZankua, Kult5avitabauya y y llamaron a Kaviukukui diciendo:"Como Seiokukui no nos ayudó a construir las



Aluañuiko se unieron



casas ceremoniales, entonces endurece tú la tierra".



49.



Entonces, Kaviukukui endureció la tierra y dijo: "Por eso yo soy más grande que mi padre." Y empezó a pelear con SeiZankua.



11.



Siempre que se habla de Colombianos se refiere a los habitantes de la costa



12.



Un hijo de Seokukui. Esta parte fue dictada a continuación como complemen¡o de todo lo anterior.
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50.



Mama Seiiankua se fue entonces a Takinal3 y construyó allí una casa ceremonial. Kaviukukui se enfureció,lanzó rayos y destnryó la casa ceremonial: una, dos, cuatro veces destruyó Kaviukukui la casa ceremonial de SeiZankua.



51.



Entonces habló Kaviukukui: "Hermano mayor tú



perteneces a la familia que no posee másca¡a de madera."



Después de estas palabras, el Mama Seiáankua también se enfureció,Ianzó rayos y destrozó una vez la casa ceremonial de Kaviukukui.



52.



Entonces Kaviukukui, le quitó la diadema de pelo (fauces de puma¡l+ y b dijo: "Véte rápido a tu tierra."



53. El Mama Seiiankua se fue al occidentel5 y dijo que iba a destn¡ir esta tierra, en todas las direcciones. Mama Sintana se dio cuenta y su hermano mayor Kultsávitabauya le pidió piedad (a Seizankua). @or eso) no se acabó el mundo. Así se contaron los Mamas y los padres.



13. 14.



Takina es la patria de Kavir¡kukui. Diadema hecha con cabellos humanos que debe representar las fauces del puma



f5.



Presuntamente a Palomino que queda hacia al occidente de Takina. Pero lo más probable es que se refiera a la calda del sol. La palabra Kágba es /seiaikua/ que quiere decir literalmente "la noche ha nacido". (Ver 109 2\.
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La introducción de los instrumentos de hierro



54.



Entonces, Mama SeiÍankua empezó a fabricar cuchillos y (otras) cosas de hierro: sables, hachas, escopetas. Todos estos instrumentos los hizo sin hueco. Con estos ni pudo trabajar, ya que no los podía coger igual que las piedras mágicas no perforadas.



55.



Después de que hubo visto esto, empezó de nuevo a fabrica¡ (instrumenos) y los hizo con hueco. Con estos sí pudo trabajar y vio que eran buenos.



56.



Luego Mama SeiÍankua confeccionó mesas y asientos de plata, anillos plateados y dorados y toda clase de cosas que hay.



57. Entonces, el Mama SeiZankua fue allí (donde los



suyos) y observó; allí vio que los hermanos mayores sufrían con el trabajo y que no eran capaces de termina¡lo. Vio también que los cantos perecerían si ellos fabricaban esos instrumentos: vio también que él tendría que proceder entonces contra enfermedades y dolores de toda clase, contra plagas, lombrices, etc, que se prcocuparían,comerían todo.
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Cuando el Mama Seilankua hubo visto esto, encargó (la confección de los instrumentos) a los hermanos menores franceses e ingleses y es por eso que hoy en dfa, ellos fabrican cuchillos en el extranjero. les indicó a los por el trabajo. preocuparían que se solo menores hermanos



Al mismo úempo, el Mama Seiiankua
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59.



Mama SeiZankua vio que los colombianos eran perezosos y que no harían nada y por eso dio (el trabajo) a los hermanos menores. Esto dijo el Mama SeiZankua y dejó las inücaciones, como contaron los Mamas.



60.



Entonces, Mama Sintana, Mama SeiZankua, Kult5avitabauya, Aluañuióo, se fueron a sus casas ceremoniales bajo las montañas. Mientras estaban allí, dijeron y dejaron la indicación en la memoria, de que solo los hermanos menores se preocuparían (por el trabajo). Esto contaron los padres del tiempo antiguo.



61.



y



SeiÍankua dieron orden de que los hermanos menores franceses y (demás) extranjeros, debían vivir en el exterior, fabricar allí los cuchillos y después Sintana



venir con ellos para acá.



62.



Después, SeiZankua ordenó que un jefe respetado de



los Kágaba debería vivir en Bogotá y escogió al jefe Seianimakr¡.



En Santa Marta, puso a unos ayudantes que tenían poco prestigio, como empleados y en Riohacha nombró al cacique T5imata. El dijo que todos ellos deberían trabajar para nosotros.



63. En la sabana costera vive la garza blancal6 y ella no irá donde viven los Kágaba.Ella no trá a la montaña, donde están las lagunas. Esto dijeron los Mamas. 16.
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Se refiere a los Colombianos.



Los pájaros blancos que viven en la sabana, no irán a la tierra de los hermanos mayores donde viven los linajes originales. Esto 1o dijeron los Mamas y el hemtano menor del cacique T5imata. Los pájaros se quedariín en la sabana, tal como lo dijeron los Mamas y el cacique.



64. Si los pájaros blancos llegaran aquí, donde üven los linajes originales de los Kágaba, destruirían los cantos y bailes. Esto lo previnieron los Mamas y tanto ellos como el hermano menor cacique actúan para que se queden solos aparte (en la costa).



65.



Esto



lo



han transmitido los Mamas Sintana,



SeiZankua" Aluañuiku, Kutt$avitabauya y el hemtano menor (Tiimata). Para que estemos enterados los AklguaiiZa/, el



hermano menor (Tiimata) recuerdo. Asi lo contaron,



y los padres nos dejaron



un
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3



SINTANA Y MAMA SOL



(



1. la



Nanador: Ma¡na MiguelNolaita)



En el principio, Mama Sintana trajo al Mama sol, que madre Mameumañl había sabido hacer y lo puso en



Ulabangui2. Mientas el sol estaba allí se enojó, entonces Mama Sintana y su hijo Flíuika empezaron a jugar con é1.



2.



Cuando el sol* se puso muy furioso, Mama Sintana y su hijo lo llevaron a¡riba donde la gente del Mulkuaka3, 1o instalaron allí y le dieron tierra. Pero, también allí se enojó el sol y Sintana en compañía de su hijo empezó a jugar con él su juego: le quitaron al sol su hijo Hindukana.



3.



Entonces, el sol se enojó, tal como contaron los padres, y Sintana lo visitó y habló una noche con é1. Después de la visita del Mama Sintana el sol empezó la lucha, se transformó en fuego y calentó la tierra y la



l. *



Otro nombre para la madre universal. /Ivtama/ es traducido por Preuss con "el sol"



2.



Un praje al oriente de Palomino.



3.



Lugar al noroccidente de Palomino.
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piedras. Cuando Sintana vio esto, deslizó su mano sobre la tierra y las piedras y las enfrió.



4.



Entonces, empezó a hablarle al sol: "Yo no planeo



nada malo contra tí y no te voy hacer nada." Después que le



hubo dicho esto, continuó: "Talvez mi hijo Híuika planea algo malo contra tí y copula con tu hijo Hindukana, yo mismo, sol, no haré nada".



5.



Después de estas palabras, Mama Sintana le dio muchos consejos al sol y llegó a su casa en (la montaña) Tuñgékaa. Después, Híuika visitó (al sol) y se dio cuenta de que



estaba muy enojado, entonces Híuika le habló así: "Sol, ¿porqué (estás tan enojado),qué te han hecho? "



6.



vio que la tierra se calentaba y que el sol lleno de enojo, como un fuego furibundo, quemaba las piedras. Entonces, Híuika dejó deslizar sus manos por encima y la oscuridad apagó el Después de estas palabras, miró y



fuego para que la tierra y las piedras no se quemaran.



.



Entonces, empezó a habla¡ y 1o aconsejó durante una noche larga: "Sol, yo no te voy hacerningún mal y tampoco tramo nada malo contra tí," dijo Hfuika y continuó: "Pero yo no sé, si mi padre Sintana te hace mal y copula con tu hijo Hindukana". 7



8.



Mientras, el sol estaba sentado delante de la puerta de su casa, irradiaba gran claridad, p€rro, después, para hacer 4.



Montaña aI oriente de Palomino.
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(el mal), se entró en la casa ceremonial. Tendió sobre la gente, (en la mitad del camino) por donde pasaban, como una mano sobre los ojos, oscuridad y noche negnr.



9.



Durante el juego de Sintana y su hijo con el sol, un hilo m.ígico, similar al hilo de una araña, descendió frente a la vivienda del sol. Sintana se agarró con fuerza del hilo y se balanceó. El sol vio ésto y se enojó, así contaron los padres.



10.



Entonces, Sintana y su hijo empezaron a tocar la flauta y la abuela Namlaya le preguntó a su marido el sol: "¿Por qué tocan Mama Sintana (y su hijo) así, la flauta para d?" ¿Qué es lo que buscan?.



11. Entonces, el sol contestó a su mujer Nam$aya: "Sintana y su hijo miran hacia tí y te aman. por eso tocan así (la flauta) por lo tanto, no me preguntes más al respecto". 12.



Entonces el Mama Sintana y su hijo llegaron donde Hindukana, quien era de sexo masculino y lo convirtieron en,una muchacha. Mientras tanto, Mama Sintana se puso un revestimiento de c¿rate (quiere decir una piel desfigurada por la enfermedad) y se volvió feo. A la muchacha, por el contrario, la dotó de hernroso pelo.



13. Después, Mama Sintana llegó con ella a Mulkuaka,la vivienda del sol y le habló a este. Pero el sol no reconoció a Sintana y no se podía imaginar quien era. Tampoco reconoció a su hijo Hindukana.
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14. El hombre con el carate empezí a hablarle, el sol üjo



"Dame a tu hija". Después empezó hablar con el Mama Sintana: "Sintana y su hijo me robaron a mi hijo Hindukana y cohabitaron con é1, ellos le hicieron esto a



escuchó y le



mi hijo".



15.



Después de estas palabras, Sintana, el hombre del carate,le contó al sol: "A mi también me hizo esto Sintana" me robó una, dos, tres hijas".



16.



Luego, el sol le pidió la hija, a la cual Sintana contestó: "Yo no te la puedo dar", pero añaüó: "Con qué me la puedes comprar? ¿Tienes un sapo de piedra verde y otro de piedra roja?" "Si los tengo", contestó el sol y sacó un sapo de piedra roja y otro de piedra verde y se los dió a Sintana.



17.



Este bajó a Malumaluakas y se sentó allí un rato, sobre una piedra. Después, subió de nuevo, a la casa del sol y le hablo.



18.



Sintana le dijo al sol: "La mad¡e vino a buscar a mi hija y me va a regañar mucho, bajo estas circunstancias he venido", y agregó:" No te la puedo entregar".



19.



(Pero), entonces, dijo Sintana "No tienes todavía, un sapo de piedra verde y otro de piedra roja?" A lo cual sacó el sol dos de estas piedras y se las dio a Sintana" el hombre del carate.



20.



Sintana descendió y se situó en un sitio enfrente de la



5.



lvlalumaluaka, es una sabana deb4io de Mulkuaka
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y asi empezó a tocar la flauta en compañía de su hijo. Entonces, preguntó Ia abuela NamKaya, la mujer del sol: "¿Por qué mis hijos tocarán así la flauta?" y el sol contestó a su mujer: "Tus hijos tocan así (la flauta) por ti."



casa del sol



2I.



Después, llegó Híuika a visitar al sol y le dijo: "Mi padre mató a tu hijo Hindukana miennas copulaba con é1". Después, habló con el sol una noche y se fue a la viüenda de su padre Sintana.



22.



Sintana, por su parte, fue a visitar al sol, habló con él y finalmente le comunicó:"Mi hijo Híuika, me dijo que en la casa del sol hay una muchacha de rostro bonito y de cabellos largos y que el vio, así me dijo é1, que ella me pertenece".



23.



El regresó y en su lugar vino Híuika y le dijo a sol: "Mi madre me comunicó que había visto en nl casa una bella muchacha, que tú posees". A lo cual el sol le respondió: "Eso me dices tú y Sintana me contó lo mismo"! "Ya te voy hablar más de esto", dijo Híuika. Así le habló al sol.



24. Hindukana, quien había sido convertido en mujer , quedó preñada y parió después de siete lunas un niño, a quien tiró en el bosque, antes de que su madre Nam$aya lo hubiera üsto. Después Nam5aya recogió (a la criatura) y la llevó a su choza. 25.



Cuando la criatura, una niña, empezó a crecer, decía ella como hija "sol" y no decía "padre" y utilizaba la fórmula de "abuela" y no "madre"ó. Pero, a Hindukana, la hija le Los hijos de la concubina (amante) le dicen al padre y a la mujot prircipal, "pa.dre" y "madre". 50



Trabajo comunitario de construcción del templo masculino ant¡guo. (Chincuamero, rfo Ancho). (4/89).



Niños Kágaba



Maiiana, Behe y Barisa Alavata. Todos los niños antes de iniciarse llevan indistintamente una túnica sencilla. Las niñas se reconocen por los collares de chaquira, los niños por llevar mochilitas cruzadas. (euebrada Caviconguil. 17 187 1.



decía "mi madre".



26. El sol empezó a enojarse. El oía (toda clase de



rumores) y la abuela Naméaya (también los oía). El y su mujer empezaron a pensarlo: "Es mi hijo Hindukana al cual Sintana convirtió para siempre en una mujer".



27.



Entonces, el sol lanzó (a la criatura) de una patada fuera de la choza, al monte, y esta se convirtió en un pájaro.Hoy en día llaman a la hija del sol Nulintava. Así, jugaron con el sol.



28.



Durante cuatro siglos, la gente de Mulkuaka poseyó (el sol), entonces Mama Sintana y su hijo Híuika llevaron el camino del sol, su bastón dorado que yace sobre las cimas de todas las montañas y lo pusieron allí arriba, para que esté hoy en el cielo.



29. Después el Mama Sintana colocó a la luna (la abuela), y a su hijo la estrella de la mañana (Hindukana) arriba, üciendo: así estará hoy en día el sol sobre la tiera. Aquí en la tierra ellos causaron mucho daño, por eso ellos procedieron así con el sol. Así contaron las Mamas y los padres.
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COMPETENC;



DE,



SINTANA



CON NAMAKU EL PUMA



(N arrador : M iguel



1.



Nolavüa)



En tiempos antiguos, Námaku jugaba con su hermano



mayor Sintana. Námaku se transformó en un puma y empezó a cofferpor la Sintanakekal (montarla de Sintana). Después, corrió también Mama Sintana con su hermano menor (Námaku), transform¿índose en un puma.



2.



Sintana empezó a correr hacia a¡riba, dando brincos y trepó hasta la cima donde termina la montaña, mientras que



N¿ímaku no llegó. Después, Mama Sintana corrió (de nuevo) hacia abajo y llegó al río.



3.



Corrió dos veces hacia arriba y alcanzó el extremo superior, bajó y llegó abajo. Asi descendió cuatro veces hasta el río, para que la montaña se llame Sintanakeka. De esta manera, Mama Sintana jugó con su hermano meno Niímaku, quien perdió en las cÍureras.



4.



Luego, Sintana empezó a correr de nuevo, esta vez, rodando sobre la cabeza. Subió corriendo hasta la cima de



1.



Loma más arriba del río Palomino, cettia al pueblo de Palomino y al nomoroccidente de é1.
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Sintanakeka, regresó y llegó al extremo inferior. Cuatro veces ascendió y descendió Sintana, cuatro veces se regresó, mientras que Nrímaku ni regresó las cuatro veces, ni alcanzó la cumbre de Sintanakeka, ni descendió. Ya en la mitad del camino, Námaku se devolüó y perdió asi dos juegos.



5.



Mama Sinuna le habló entonces: "Veo que tu no me puedes vencer". "Seguramente", contestó Námaku a su hennano mayor Sintana, pero agregó: "Herrtano mayor, yo te puedo vencer".



6.



Entonces clavaron una flecha puntiaguda de palo



Brasil en el suelo y Sintana le dijo su hermano menor Námaku: "Hermano menor, trepémos sobre esta madera puntiaguda, elevémonos después con un brinco al cielo, caigamos de nuevo brincando y coloquémonos sobre la punta del palo Brasil.Vamos a hacer esto por cuatro veces". 7



.



Después que hubieron hablado, Sintana tnepó una vez



sobre la punta del palo Brasil, llegó de un brinco al cielo, saltó de nuevo y se colocó sobre la punta del palo Brasil. Asi 1o hizo Sintana por cuatro veces y después le dijo a su hermano menor Námaku: "Ahora hado tú hermano menor".



8.



Después de estas palabras Námaku trepó a la punta de palo Brasil la cual le penetró -h*l- en la planta de pie y en



la palma de la mano. Descendió de nuevo al suelo, brincó hacia las alturas y en un ya se colocó sobre el palo Brasil. Haciendo esto, el palo le penetró en el ano, hasta la coronilla, por donde salió. Entonces Námaku murió.



9.



Entonces Ma¡rra Sintana le sacó a Námaku (el palo de madera) y lo colocó sobre la tierra. Después lo sopló y así 53



lo revivió. "Hetmano menor tu no rne puedes vencer", düo Sintana a su hermano menor Námaku. Asl Námaku perdió cuatro v@es y cuatro veces mu¡ió.



10.



Después de que hubieron hecho esto, Sintana y su hermano nrenor Námaku empezaron a molerse los tesdculos con piedras. Námaku perdió y se despojó de los testículos. A estos, los reüvió el Mama Sintana soplándolos.



I l. Pero Námaku le habló asf a su hermano mayor: "Hermano menor, se perdió el testículo de un lado2". Después de estas palabras, Ma¡na Sintana pidió en la casa de la mad¡re Gauteovañ3 otro testículo y se lo cosió.



12. Entonces Sinana dijo a su hennano menor Námaku: "Veo hennano menor, que ft no puedes vencer " y añadió: "Hemano menor, tú moriste cuatro veces". Así jugaron entre sí, corno contaron los padres y los hermanos mayores. 13. EnOnces, Námaku habló a su hermano mayor Sintana: "Hennano mayor, ¿de dónde sacaste el bagre seco, el zahino seco y todas las clases de pescados?" "Yo los traje de las lagunas", contestó Sinuna.



14.



"Hermano mayor, tú me mientes", dijo Námaku y



empezó a jugar (de nuevo) con su hermano mayor Sintana-



2.



Este tesdculo ñ¡e transformado en una piedra, por la cual una sabana del



"festículo 3.



v



&



río Falomino lleva el nombre de /namakusk¡¡ái/, námah¡".



utro nornbre pra la Irtla&e universal.



Se metió bien adent¡o en el bosque y empezó a pensar: "Hermano mayor Sintana, trú debes coge,me".



15.



Mientras él estaba allí sentado y pensaba, Sintana 1o vio y encargó a los vientos: "Capturad a Námaku". Entonces los vientos corrieron, se apresuriaron -/man man man/- al sitio donde él estaba y lo trajeron. Echaron a Námaku en la mitad de una piedra que estaba en la laguna.



16.



Esto encargó Sintana a los üentos, una vez lo hizo, los vientos 1o hicieron cuatro y cinco v@es con Nftnaku, tal como Sintana se los habfa ordenado. Asf jugó Sintana con su hermano menor Námaku. Esto contaron los Mamas.



17.



Entonces, Námaku empezó a jugar con los hermanos mayores y todos los Ma¡nas en todos los arroyos4 para vencerlos, pero no venció ni una sola vez.



18. Pero luego, todos



Qos compañeros5 de Námaku) se transformaron en pumas y empezaron a comerse a los aprendices y a todos los homb'res. Esto lo hicieron, para que los pumas malos existan hoy en dfa. Asf conta¡on los Mamas.



4.



Porque las casas ceremoniales están principalmente situadas en todos los nacimienos de agua, bien



alo en la mmtafa.



Ver la historia de Kasindukua(10); otro acompañante de Námaku es Noanasai. La piedra a la entrada de Takina es el Mama Gauhuizave, transformado eri pum4 a quien le quitaron la catruza. Después los pumas ya no volvieron a obtener



permiso para transformarse en hombres poque los habrlan engañado flicilmente y se los habrían comido.
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) BUNKUET EL CTERVO, HIJA DE SINTANA



(Narrador: Mama Miguel Nolavita)



Bunkuéi consigue coca para su padre



1.



En tempranos tiempos, el ciervo era una muchacha



(llamada ) Bunkuéi, hija del Mama Sintana.



2.



Cuando el ciervo vio a su padre, observó en la lejanía que este comía del poporo. Entonces la hijal preguntó a su padre: "Padre, porqué no te veo comer del poporo cuando llego acá"?. A estas palabras, el Mama Sintana respondió a su hija "¿Que comía yo del poporo?". Entonces, su hija dijo de nuevo: "Padre come del poporo para (comer)".



Mama Sintana empezí entonces a comer del pororo, mientras su hija



1o



miraba.



3.



Entonces, el Mama Sintana dijo a a su hija: "Hrja mía, podrías buscarme coca?" Entonces, la hija contestó a su padre: "Padre, yo te buscaré la coca".



l.



En la lejanía era un ciervo, de cerca y en la choza era un ser humano.
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4.



Al día siguiente, el ciervo habló con su hermano mayor Híuika y le dijo: "Hermano mayor, vete a la orilla del ma¡ a traer conchas (para la prep&ación de la coca), para el padre y yo", así habló Bunkuéi: "Iré a buscar coca para el padre".



5.



El hermano mayor Híuika se fue entonces, al otro día, orilla del mar donde estuvo siete días buscando conchas para su padre. También su hermana menor vino siete días a la



para acá a conseguir coca para su padre.



6.



Bunkuéi retornó siete días después de su partida y en el mismo día regresó también su hermano Híuika. Después de siete días, llegaron ambos donde su padre. LJna, dos, tres, cuatro, cinco, seis y finalmente siete veces2 hicieron esto y buscaron coca y conchas para su padre. Entonces, el Mama Ili excavó la tierra en la mitad del 7. campo de coca y se cubrió con ella, superficialmente. Cuando Bunkuéi se acercó a la coca para cosecha¡la, Ili la cogió, ya que era un ser humano.



8.



Bunkuéi solo cosechaba coca tostada3. Al cosechar la coca, ponía su cabeza (entre las hojas) y así se tostaba la coca y así la recogía" mienras Ili no había dormido con ella.



9.



Ili



la tomó (es decir cuando copuló con ella): las hojas de coca se volvieron verdes y desde entonces todos los hombres tienen que tostar la coca. Cuando Ili



2. 3.



Cuando



Quiere decir, la uaida de coca y conchas. I-as hojas de coca solo se comen tostadas.



57.



copuló con ella ya no pudo cosechar más hojas tostadas de coca. Esto contÍ[on los Mamas.



10.



Era de noche cuando (Bunkuéi) llegó al campo de coca. Al día siguiente, al mediodía, toda la gente del amigo Suvi, el padre de lli, tostaron la coca y enviaron a Bunkuéi con ella.



11. Bunkuéi emprendió el camino y desde abajo del río subió bajo la figura de ser humano a la casa de su padre. Alli üo que su hermano mayor Híuika no había traído todavía la cal y entró entonces donde su madre Gauteóvañ. 12. Le preguntó: "Dónde



está el padre?" Gauteova "No contestó así: sé, vuestro padre se cayó y yace abajo en la casa ceremonial".



13. Entonces, Híuika llegó también y los dos subieron a buscar a su padre. Allá, debajo de la casa ceremonial, üeron a su padre con la boca totalmente seca, él quien tanto amaba la coca.



14.



Al ver esto, Bunkuéi y su hermano mayor Híuika le pusieron abundante cantidad de cal y coca en la boca. Entonces, Sintana estornudó -/uhu, uhu/- y expulsó la coca y la cal que le habían puesto en la boca, en una nube de humo. Entonces, toda clase de mariposas vivas volaron alrededor. Sintana hizo esto para que hoy en día existan mariposas blancas y amarillas.



15.



Su padre se levantó y Bunkuéi con su hermano mayor Ilíuika, lo llevaron a su casa ceremonial. Allí habló el padre



Sintana: "Ya no debéis preocuparos más por mí". 58



Entonces, él guardó la coca y el resto, para no comer más (coca). Después de que Bunkuéi y Híuika obraron así con



su padre, subieron aquí (a Palomino)



y no (lo) vieron



(nunca más).



Bunkuéi trae la fruta KanZi del cielo



16. Ili y su mujer subieron una y dos veces al cielo, en donde se bailaba. Entonces, el suegro Sintana llamó a su yerno Ili (y le dijo):" Veo que la mujer se ha robado la propiedad de los jefes en el cielo".



17. Entonces, los jefes, quienes viven como hombres en el cielo, enviaron la noticia y dijeron: "Nosotros vemos que tu hija nos robó todo". Entonces, Sintana llamó a su yerno y le dijo: "No traigas rniís a mi hija a¡riba al cielo"



18. Ili fue donde su padre Suví y después subió de nuevo



con su mujer al cielo, donde se bailaba, y volvió a bajar. tri y su mujer Bunkuéi subieron cuatro veces más al cielo. Entonces agararon a Bunkuéi y la encerraron en un cuarto.



19. Ili descendió entonces solo, llegó donde su padre



Suví y le dijo: "Yo perdí a tu nuera." Entonces, Suví lo enüó donde su suegro Sintana.



2A. Ili fue donde Sintana y dijo a su suegro: "Yo



perdí a tu hija, me la robaron". Este contestó: "¿No te dije que no la llevaras contigo, no te dije eso?".



21.



De nuevo llegó Ili donde su padre Suví y subió al cielo para visita¡ a su mujer. Allí subió alapleza donde estaba y entró. Mientras se bailaba, estaba sentado con su
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esposa en'la pieza (días).



y escuchaba. Escuchó du¡ante cuatro



22.



Cuando todos dormfan, a media noche se robaron toda clase de semillas que el ciervo come de preferencia y descendieron.



23. Ili y su mujer trajeron para abajo la fruta kanii, aguacate, guayaba y toda clase de plantas y llegaron con ellas donde su padre Suví.



24.



Suví lo envió donde su suegro Sintana y mientras él estaba sentado, vinieron todos los propietarios de las cosas (robadas) del cielo y le preguntaron a Suví: "¿Qué hicieron



tu hijo y tu nuera?". Después -kál- lo mataron con una maza.



25.



Luego, todos fueron donde Mama Sintana y le dijeron: "Tu yerno tri y tu hija Bunkuéi nos robaron toda clase de semillas; la fruta kaná, el aguacate y toda clase de plantas, por eso bajarnos. Qué hicieron Ili y tu hija? Sintana contestó: "No veo qué hayan hecho ellos"



26.



La gente del cielo,los aprendices y pensadores de las casas ceremoniales que habían descendido, se pusieron furiosos y Sintana vio que iban a cogerlos a Ili (y a él). Entonces, Sintana los sopló "huf'.



27.



Así transformó a los que (antes ) eran hombres en toda clase de pájaros. A los aprendices y ayudantes de las casas ceremoniales en colibríes, a los vasallos en cotorras y pájaros carpinteros, hembras y machos. Así Sintana los
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transforrnó en pájaros, pero a su hija Bunkuéi la dejó como ciervo y a su yerno Ili como un gran pájaro4



28.



Así, Mama Sintana dejó a los hermanos mayores un recuerdo, tal como contaron los padres y los Mamas. De esta manera- así conta¡on los padres y hermanos mayorestrajeron aquí la fmta kanZi. Sintana transformó la pequeña mochila5 del ciervo en piedra- Esto lo contaron los padres.



La dispersión de la fruta Kanái



29. En tempranos tiempos, Ili y su mujer Bunkuéi solos trajeron del cielo, bajo la forma de seres humanos, las semillas de la fruta kanii, del aguacate, de la guayaba y de toda clase de plantas. Entonces, cuando Ili y su mujer sembraron las semillas en Ulabangui, éstos se transformaron en árboles. Ellos sembra¡on todos los árboles.



30.



Entonces los (habitantes) del cielo ya no pudieron llevarlos.También todos ellos fueron transformados en pájaros. Esto contaron los Mamas y padres.



31. la



Inicialmente Ili y su mujer sembra¡on las semillas de fruta kanZi en Ulabangui6, después en Kamalagui,



4.



Este no üene un nombre determinado. Nadie lo ha visto nunca'



5.



Se considera que ésta



pero vive entre los á¡boles de la fruta kanfi. mochila es una gran piedra situada arriba y



al noroccidente del pueblo de Palomino.



Queda al oriente, cerca de Palomino, en un afluent€ del rfo



Noavaka



61



después en Duasisia, deqpués en Ulula, después donde la gente de Niaka y finalmente en GalaunaT. Así conta¡on los Mamas.



32.



Después, en antiguos tiempos, el Mama Zaludu robó (semillas). Pero Ma¡na Sintana indujo al padre Zaladu a comprar las semillas (posteriormente) por nueve camisas azules. Entonces Mama Zaladu compró las semillas, porque él las habfa robado en Kamalagui.



33.



Las gentes de Alukuiái8 también robaron semillas que y su mujer habían sembrado en un principio (en Ulabangui) cuando todavía tenlan forma humana, y las sembraron (a su vez) en SaveZaka.8 Pero los Mamas de Ulabangui convencieron a los habiantes de Alukuiái de que (posteriorrnente) las comparan por nueve camisas azules.



Ili



34.



Entonces los Mamas de Kasikial9 robaron al Mama



Zaladu (sus semillas), se las llevaron consigo y las sembraron en Sualúa. Pero Mama Zaladu los persuadió durante nueve noches y los convenció de comprar las semillas con nueve camisas azules. Esto contaron los Mamas.



35. [¡s Mamas de Mai$kaiiilO de Alukuifi semillas y 7. 8.
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roba¡on a los habitantes se las llevaron consigo. pero la



Todos esos lugares qr¡edan en el lado siental de palomino. AlukuiZi y TaveLaha quedan al pie de la monüaña Cuba, al



nmccidente de Falqnino. IGsikiale y el Sualúa quedan cerca a San Miguel. Queda arriba de Santacn;r..



gente de Alukuizi los criticó durante nueve noches, los convenció de pagar y exigieron nueve camisas azules.



36. Entonces los habitantes de Chivilonguill



robaron las y se la Mai3kaiá de los Ma¡nas semillas de la fruta Kan¿i a



llevaron consigo. Pero, las gentes de MaiSkaiái



persuadieron a los habitantes de Chivilongui durante nueve noches y pidiercn nueve camisas azules.



37.



Los habiturtes de Katukal2 roba¡on entonces a los Mamas de MaiSkaiii las semillas de la fn¡ta Kanüi, se las llevaron consigo y las sembfi¡ron, por lo cual las gentes de Maiskaizi exigieron nueve camisas azules y los convencieron durante nueve noches.



38.



Los habitantes de SuveiáI3 robaron a las gentes de Katuka semillas y se las lleva¡on a SuveiZi. Pero los habitantes de Katuka los convencieron durante nueve noches y les exigieron nueve camisas azules.



39.



Entonces, los habitantes de NiSiSil4 roba¡on a las gentes de Suveiá semillas de la fruta Kaná. Los habitantes de Suveili, hicieron entonces, la exigencia de nueve camisas azules y los persuadieron durante nueve noches.



40.



Las semillas buenas solo llegaron hasta este lugar, ya que únicamente los Mamas la compraban, de manera que



1. 12. 13. 14.



I



Queda ce¡ca de fvlaiskaizi.



Queda cerca de Sar¡ Antonio. Queda abajo de San Frar¡cisco.



Contiguo al pie de San Francisco.
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los árboles tenían fruta. Esto contaron los Mamas, hermanos mayores y paisanos. Pero, las gentes que se robaron la semilla y se la llevaron consigo al oriente, no suelen tener buena



fruta. Así se ha contado.



4l



Aquí en el occidente, los Ma¡nas del río Don Diego robaron semillas a los habitantes de Kamalágui y se las llevaron consigo. Entonces las gentes de Kamalágui aconsejaron a los Mamas del ío Don Diego durante nueve noches largas y les hablaron. Después, Ies pidieron nueve camisas azules y los Mamas pagaron las semillas.



42.



En el oriente no hay buena fruta. Los Mamas, hermanos mayores y paisanos contaron cómo fue la dispersión de la semilla de la fruta Kaná.



g
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HIUII(A, EL HIJO DE SINTANA



(N arrdor : M atna Mi grul N o lovin)



1.



En el principio, donde el cielo desciende, se



encontraba el mar.



2.



Híuica trajo de allí las conchas, después de que las hubo quemado y colocado en el poporol. El uajo las conchas quemadas y transformadas en cal una, dos, hasta cinco veces.



3.



A la sexta vez, empez.6 a atraer conchas sin quemar.



Entonces las conchas azules y rojas habla¡on - las conchas eran muchachas. "Nosotros tarnbién debémos ir".



4.



En el camino él durmió con todas las conchas que traía. Entonces ellas pensaron algo malo conta él . Cuando todos llegaron, asf juntos, Hfuika trasladó el mar allf donde está hoy, abajo en la sabana. El llevó las conchas sin quemar a Ulabangui y allí las quemó todas.



5.



Entonces, el calor de la fiebre traido por las conchas blancas empezó, las azules trajeron los escalofríos. Así



1.



Ver narración 5, verso 4.
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Híuika uajo toda clase de enfermedades, las cuales



se



padecen todavía hoy en día.



6.



Antes, en el tiempo en que (Éhuika) no había traído todavía las conchas, se empezó a cerrar el camino a las enfermedades2. Pero ellas salieron y se fueron detrás de Híuika porque eran seres humanos. Esto lo contaron los Mamas y los padres. Entonces Híuika se quedó, como contaron los hermanos mayores- aquí con las enfermedades, pÍ¡ra pennanecer para siempre.



Híuika desvía las lagunas de las montañas



7.



En un principio, todas las cumbres de las montañas estaban llenas de lagunas, eue desembocaban en la sabana únicamente a través del río palomino y la quebrada Nuamslli. Todo se llenaba de lagunas, de qranera que era imposible prepar¿¡r los campos.



8.



Entonces Híuika cogió una raya y empezó a aserrar. Vino desde la sabana aserrando y empezó a desviar todas las quebradas de las montañas.



9.



En todas las montañas solo dejó a las lagunas buenas como mad¡es de los ríos. A las malas madres devoradoras de hombnes las llevó a desaguar.



10.



Viniendo de San Sebastián depositó fuego en tdas las montañas. Llegó a la quebrada Duanak5uí3, a h 2.



Ver narraciór¡ 15,8



3.



En San Sebastiá¡
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quebrada Curiva, Surivaka, Mamarongui4, Guamaka, Sankonas, al aroyo San Miguel y hasta donde la madre Nabkályue6, y puso fuego en todas partes. Allí se ve que las montañas están üsiblemente calcinadas y quemadas en rojo.



11.



Bajó piedras y llenó con ellas (las lagunas) creando así las sabanas existentes. Ellas quedaron y sobre ellas puso una estera. Ellas fueron creadas asf, contaron los padres.



12. Entonces



colocó la raya -lial-, cortó las rocas y desvió toda el agua, de manera que los



sobresalientes hombres pudieran andar.



13. El ennó a las lagunas,separó los pilares de madera de las chozas, e hizo fuego debajo del agua, disparando una flecha que cayó como fuego. Después juntó tres piedras levantó una gran olla y la depositó encima de ellas, encendió el fuego y puso a las pequeñas culebras, las hijas de la laguna en la olla y las empezó a cocina¡. 14.



Rompió con la raya, bien profundo debajo del agua, las rocas sobresalientes.



15. Asf hizo Híuika con las lagunas malas devoradoras de hombres, como contaron los Mamas. Todas estas malas lagunas eran las hijas de Navuvá. Asf contaron los padres. 4.



En lvla¡olcasa



5.



Ariba de San Francisco. El nacimieno del rfo San Mguel.



6.
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16.



Es por eso por lo que hay pantanos desde el extremo inferior de la sabana de Takina hasta el extremo superior en la desembocadura del río Sekaino. Ellas son las hijas de



Navuvá, como se ha contado. Mientras que la madre Ulumandián es buen agua y el agua es allí la madre de los íos, según contaron los Mamas.



17. Navuvá, la madre de las lagunas vive en TarviZaitSi más acá de Nabulúei (las montañas de nieve) y la quebrada del Nuameiii, como contaron los Mamas. Esta Navuvá les



dijo a los hermanos mayores y Mamas: " Vosotros no debeis hablarmeT". Así conta¡on los padres



18. Esta Navuvá fue creada por la madre Gauteóvañ, ella la hizo como ser humano y como culebra, como contaron los Mamas.



7



.
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No ach¡a¡ sobre mí a Eaves de ceremonias y medios mágicos.



7



MAMA* SURLI, GOBERNADOR DE LAS DIRECCIONES CELESTIALES



(N urdor : Motu Jacino Garavito )



1. Mama Surlí es el ayudante** en las direcciones y habla hacia cuatro lados, también habla hacia las ocho direcciones restantes de la rosa de los vientos, habla para que las direcciones no se caigan. Por eso, se llama el ayudante.



2.



Mama Surlí habla hacia los puntos más exteriores del marl. El habla a toda clase de enfermedades y actúa sobre ellas, Mama Surlí proporciona ayuda para tda clase de dolores.



3.



El solo habla a las montañas, (casas ceremoniales-



montañas) y al sol que deambula por el cielo. Cuando hace falta la estación seca, Surlí le habla, para que haya estación seca.



:l



**



l.



/It{ama/ es traducido por Preuss con la palabra "sol" (M.F.) /hanguakukuV significa "pensadores", es traducido por Preuss como "ayudante". (M.F.) Segrin descripción: "Donde se unen el ma¡ y el cielo".
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4.



El le habla también a la lluvia y la llama. Cuando la estación seca se demora mucho o cuando cae mucha lluvia. Surlí les habla (a las estaciones) y dice: "Ya es suficiente".



5.



Les habla a todas las cosas, le habla a toda clase de enfermedades y actúa en contra de ellas.



6.



Mama Surlí les habló a las cuestas para que no se rompieran, a las direcciones para que no se dem¡mbaran y no pereciéramos en este mundo. por tal motivo, Mama, Surlí les habló. Así contaron los Mamas de antiguos tiempos y los Kágaba sagrados.



.



7 Más adelante impanió consejo a los aprenüces de las casas ceremoniales y les anunció que tenían que hablar (a



las fuerzas amenazadoras). Después se quitó el rostro, lo dejó y se lo alcanzó a los Mamas. Este se llama máscara de Surlí. Así contaron los Mamas, los padres y los Kágaba sagrados que üvieron en antiguos tiempos.



8.



Asf sucede que los Mamas que han aprendido durante nueve o dos veces nueve años como aprendices se ponen sus máscaras, elaboran conversaciones y hablan a todas las direcciones.



9.



Ellos deben preocuparse en tdos los sentidos de que el mundo no se demlmbe y de que los hermanos menores, los extranjeroqno perezcan. Ellos solos se ocupan de todo, como contaron los padres. Ellos deben ocuparse de que los hermanos menores no sufran, los asentamientos no se extingan y los vapores y barcos no se pierdan en el mar. Esto lo dijeron los padres.
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10.



Estos aprendices de las casas ceremoniales aprenden



esforzadamente durante nueve años



y



solo tienen



conversaciones. Cuando estos nueve años terminan y ellos tocan a una mujer, entonces otro, que toma la máscara de Surlí, debe ser durante nueve arlos aprendiz.



11.



En antiguos tiempos, solo el ayudante2 y jefe de estos aprendices cogía la máscara y se la ponía, tal como habían dicho los Mamas. En tiempos antiguos, los aprenüces no podían tocar la máscara de Mama Surlí. Esto contaron los padres. Así sucedía con la llamada másca¡a de Mama Surlí.



12. Es por esto que los colombianos no deben ver la máscara como se ha contado, ya que (los portadores) les deben hablar a todas las cosas, entonces ellos no deben ver la másca¡a. Esto contaron los Mamas. 13.



Hoy en día, estos aprendices han dejado de existir y toda clase de enfermedades han cogido ventaja, como dijeron los padres.



Hoy piensan todos que también las langostas, lombrices, ratones y toda clase de cosas han cogido ventaja.



14.



Todos los aprendices, muchachos y muchachas3 de las (familias) originales se van acabar y ya no hay Mamas que sean al mismo tiempo sus ayudantes. Por eso es que las enfermedades y todas las cosas (malas) vencen hoy en día.



2.



Los /tláñguakukui/ son aquellos que han terminado



su



aprendizaje de nueve años como novicios. 3.



Las futuras mujeres de los aprendices



7l



Todos hoy en día se dan cuenta de esto y esto lo contaron los padres.
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8



TAIKU, EL SEÑOR DEL ORO



(N urador : Manu J aci¡uo Garavito)



1.



En tiempos tempranos, el hermano menor Taiku



elaboraba los utensilios de oro de los Mamas. Después de que hubo vivido aquí (en la Sierra) con los hermanos mayores, el hemrano menor Taiku se fue al río Lagartol y durante su estancia alli empezó a elabora¡ cosas de oro para los hermanos mayores.



2,



Hizo canutillos de oro, pectorales y aretes, se usaban toda clase de adornos para los brazos y las piernas, confeccionados por el hermano menor Taiku, (todo) debía ser guardado en las casas ceremoniales.



3.



En lacasa ceremonial hizoparaladanza diademas de oro, gorras doradas, adornos dorados de plumas y asientos como soportes para los adornos plumarios de la cabeza.



4. El hermano menor Taiku elaboró entonces los l.



Desemboca al occidente de Dibulla en el mar.
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cinturones dorados para el cuerpo lpafkatsáP y lniñal, camisas de oro, gorros, mochilas, poporos y palitos para comer cal.



5.



También fabricó trompetas doradas, maracas, flautas, asientos y casris ceremoniales de oro.



6.



El hermano menor confeccionó (todas estas cosas)



para que las familias originales de los Kágaba se pongan estas (oyas de oro) en el baile de la casa ceremonial, para



que se las pongan los aprendices, para consagrar la cosecha, llamar la lluvia e invocar la sequía. Las confeccionó para hablarle a KalguaSiza.



7.



Hizo otras cosas de oro: bagre, culebra, cangrejo,



pájaro etc. Hizo toda clase de pájaros y animales de cuatro patas de oro. También una figura dorada parecida a un ser humano. Esto contaron los padres.



8. Después de que el hermano menor había hecho muchas cosas para sus hermanos mayores, estos le entregaron un muchacho pidiéndole que le enseña¡a el arte de la orfebrsrfa.



9.



El muchacho no puso atención y entonces el hermano menor Taiku lo transformó en un hombre de oro y lo mismo hizo con toda la cantidad (de muchachos) que por mala gana, incapacidad e irreflexión, no pudieron hacer canutillos y cosas de oro.



/Paftkatsá/, cinturon del cuerpo.- Niñá/, cinturón femenino de algodón.
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8



TAIKU, EL SEÑOR DEL ORO



(Nurador : Mutu Jacina Gua,ito)



1.



En tiempos tempranos, el hermano menor Taiku



elaboraba los utensilios de oro de los Mamas. Después de que hubo vivido aquí (en la Sierra) con los hermanos mayores, el hermano menor Taiku se fue al río Lagartol y durante su estancia all( empezó a elaborar cosas de oro para los hermanos mayores.



2.



Hizo canutillos de oro, pectorales y aretes, se usaban toda clase de adornos para los brazos y las piernas, confeccionados por el hermano menor Taiku, (todo) debía ser guardado en las casas ceremoniales.



3.



En la casa ceremonial hizo para ladanza diademas de oro, gorras doradas, adornos dorados de plumas y asientos como soportes para los adornos plumarios de la cabeza.



4. El hermano menor Taiku elaboró entonces los 1.



Desemboca al occidente de Dibulla en el mar.
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cinturones dorados para el cuerpo lpaífria:sáP y lníñal, camisas de oro, golTos, mochilas, poporos y palitos para comer cal.



5.



También fabrricó rompetas doradas, maracas, flautas, asientos y casas ceremoniales de oro.



6.



El hermano menor confeccionó (todas estas cosas)



para que las familias originales de los Kágaba se pongan estas (oyas de oro) en el baile de la casa ceremonial, para que se las pongan los aprendices, para consagrar la cosecha, llamar la lluvia e invocar la sequía. Las confeccionó pa¡a hablarle a KalguaSiza.



7.



Hizo otras cosas de oro: bagre, culebra, cangrejo, pájaro etc. Hizo toda clase de pájalos y animales de cuatro patas de oro. También una figura dorada parecida a un ser humano. Esto contaron los padres.



8. Después de que el hermano menor había hecho muchas cosas para sus hermanos mayores, estos le entregaron un muchacho pidiéndole que le enseñara el arte de la orfebrerfa.



9.



El muchacho no puso atención y entonces el hermano menor Taiku lo transformó en un hombre de oro y lo misrno hizo con toda la cantidad (de muchachos) que por mala gan4 incapacidad e irreflexión, no pudieron hacer canutillos y cosas de oro.



/?añkatsá/, cinturon del cuerpo.- Niñá/, cinturón femenino de algodón.
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10.



Entonces, los hen¡ranos menores Tntaznta y Séibunii se unieron y le pidieron que les hiciera objetos de oro.



11.



Sus hermanos menor€s le pidieron que confeccionara



en oro zapatos, anillos, aretes, cucharas, platos, cuchillos pequeños y todas las cosas que aquí se ven. Esto contaron los mayores y padres.



12. Entonces sus hermanos menores le dijeron que debía hacer los órganos sexuales masculinos



y femeninos



de



acuerdo a la realidad, tal como habfan contado las (familias) originales. Pero entonces a Taiku le dio miedo y se fue para



Mulkuava (al otro lado del mar).



13.



Desde allí, prometió regresar alguna vez, como contaron los Mamas y dejó un mensaje en los pensamientos. Esto conta¡on los Manas.



9



EL HABITANTE DEL CIELO NIUALUE Y SU SUEGRO TAIKU



(Narrador : M ana lvligrul N olavita)



Taimú persigue a Niuálue.



1. Niuálue descendió del cielo y empezó a secar un aroyo cerrándolo en sus extremos y desviando el agua. Después empezó a golpear con una hierba que mata a los bagres para que los bagres se mueran.



2.



Entonces se murieron todos los bagres y él empezó a recoger todos los que había matado. Bajó y subió por tres veces, del extremo inferior hasta el superior, recogiendo bagres.



3. Cuando estaba en la mitad subió su amigo Taimú y se lo encontró, Taimú le dijo: "Amigo mío, recoges bagres?" El respondió " Si, yo recojo bagres". 4.



Después de esta conversación tío Niu¿íIue descendió hasta el extremo inferior, mientras que tío Taimú llegaba hasta el extremo superior. Después de que se encontraron una vez durante el sube y baja tío Taimú cogió los bagres de tío Niuálue, que este había dejado sob're una piedra, y se los
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comió. Así se comió tío Taimú los bagres que Niuálue había recogido sobre una piedra.



5.



Entonces tío Niuálue subió hasta el extremo superior



y abrió un poco (la presa). Después descendió cogiendo pescados, pero en la mitad del ca¡nino llego su úo Taimú y le hablo asl:



6.



"Tío, ¿vas para abajo?" Tío Niuálue contestó: "Si, voy para abajo". Tfo Taimú prosiguió: "Tío, ¿porqué ha empezado a bajar más agua?, ¿abriste (la presa)?" "Yo no la abrí, está cenada". "Pero ¿porqué fluye entonces más agua?" Después de esta conversación dijo: "Tío démonos prisa por que si no, los peces se nos van a escapar"*.



7.



Después de que hubieron hablado asi, Taimú se fue hacia a¡riba y Niuálue descendió hasta el extremo inferior. Taimú alcanzó el extremo superior capturando pescados. Como (todavfa) flufa agua, cerró (la presa) y descendió.



8.



Después de llggar Niuálue al extremo inferior, miró a su alrrededor y se dio cuenta de que Taimú comía pescados con el ano y con la boca, ya que el tenía en ambos lados una boca. El se comía continuamente los bagres del do Niuálue, que yaclan sob're las piedras, como este pudo observar.



9.



Entonces, el tfo Niuálue empezó a sentir miedo y huyó porque se dio cuenta de que estaba en peligro. Se fue hasta el arroyo, sin dejarse ver de Taimú, y subió a la punta



/yasuñguvineV es Eaducido por Preuss con "nos vencerán"



(M.F.)
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de uno de los cuatro caracolís que allí crecían. Se sentó y pennaneció así.



10.



allí



Entonces, llegó tío Taimú cogiendo bagres, volteó la



cabeza y buscó con la mirada a tío Niurílue, pero no



lo vio, (de y mirando, mirando, llegó nuevo) hasta el extremo superior.



11.



Entonces, cogió un bagre y le preguntó: "¿Dónde está



mi tío Niuálue?" Este contestó: "Yo no lo he visto"; entonces Taimú se lo comió. Les preguntó a los peces de todas las clases, pero ellos también respondieron: "No Io hemos visto"; entonces, Taimú se los comió todos.



t2.



Después pescó un Uacarote verde y le hizo la misma pregunta. Este le dijo: "Mírame en mi ojo abierto". Taimú miró el ojo abierto pero no vio nada entonces lo devoró.



13. Después cogió un Uaca¡ote rojo y le dijo: "¿puedes ver a mi tío Niuálue?" Este le dijo: "Mírame en el ojo abierto, mira hacia donde lo dirijo y no me hagas daño". Taimú miró en la dirección del ojo abierto y vio a Niuálue sentado en la punta del ca¡acolí.



14. Cuando lo hubo visto le habló así: "Tío desciende, por qué huyes de mí?" Tío baja, no te dije que ibamos a coger peces?" Pero él no descendió.



15. Tío Taimú cuando vio esto, empezí a roer el árbol. Pero antes disparó una flecha, una, dos, tres, y cuatro veces. Después, sí empezó a roer el ¿írbol.



16. 78



Tumbó un ¡írbol, después de roerlo durante un día y



una noche. Empezó con uno y finalmente tumbó dos. Después recolectó todas las lombrices y mariposas que viven en los árboles y se las comió. Finalmente solo quedaron dos caracolíes en pie.



17. Pero entonces, ya no tenía miís üentes, porque todos se le habían



roto. Después llamó a todos sus los y les pidió:



"Ayudadme". Invitó a toda clase de ratones, a la guardatinaja, a la ardilla, aI enzo, a todos los que solo tienen dos dientes incisivos. A todos los invitó y les pidió ayuda.



18.



Ellos acudieron y empezaron a tumbar los restantes ca¡acolíes. Tumbaron uno después de un día y una noche, pero no encontraron a Niuiílue.



19.



Solo quedó un caracolf en pie. Entonces, tío Niuálue miró a su alrededor y vio que estaba en peligro. Entonces, aseguró (el árbol) por medio de nueve hilos al cielo. Cuando tío Taimú y su gente cayeron sobre el único ca¡acolí que quedaba no lo pudieron derriba¡, (a pesar de intentarlo) por tres veces.



Niuálue en el nido del gavilán gigante.



20.



Entonces el gavilín gigante voló por allí y le habló a Niuiflue: "tío, ¿por qué estás triste?" Niuálue contestó: "porque sufro, tío, defiéndeme".



2L. Después de estas palabras, el gavilán gigante le pidió al padre de los pájaros, en su casa en el cielo, una camisa y sus muchachos en el nido.



se la llevó a Niuálue, para que este le criase a



22.



Finalmente, el ca¡acolí se dem¡mbó y tío Taimú se devoró todo lo que allí vivía; mariposas y lombn-ces. "Me voy a comer a Niuiflue", pensó. Esto contaron, en efecto, los Mamas y padres. Hoy desde luego, ésto no sucede.



23.



NiuáIue se fue allí donde vivía el gaviliín gigante para cuida¡ a los muchachos. Este tenía su nido en la punta de un rírbol; tío Niurílue fue allí y empezó a cuidar a los muchachos de tío gavikin.



24.



Pero, los muchachos del gavilán hedían mucho, entonces Niuiflue los ti¡ó a tierra, descendió del árbol huecc y se escapó.



25.



Después de que tío Niuálue hubo hecho esto,llegó el



gavilán gigante a su nido y vio que tío Niuálue y sus muchachos se habían extraviado. Se puso furioso con Niuiílue y empezó a mira¡ a su alrededor buscando a sus muchachos; los vio muertos, tendidos en el suelo. Entonces el gavilín gigante empezó a buscar a Niuálue, pero no lo encontró.



26.



Entonces, le contó a su hermana menor: "Niuálue se me escapó ¿tú lo puedes busca¡?" Tío gavilán gigante habló así a su hermana menor.



27. Allí l.



Hermana mayor Saumál subió por la orilla del río. y la depositó. Entonces, Niuálue



se quitó su mochila



Este nombre lo tiene un ser que habita en los bosques y que grita hu, hu, hu: no se sabe si es un pája¡o. Aparece bajo forma de mujer. El que lo ve, se vuelve medio loco y en¡ofrces este ser se
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lo lleva



cogió la mochila de su hermana Saumá, la observó y jugó con ella. Hermana Saumá depositó su gran mochila por segunda vezy se fue y tío Niurílue la cogió. Peto, entonces, la herrrana Saumá corrió detrás de é1, lo atrapó y lo guardó en su gran mochila, cogió esta y empezó a cargarliu



28.



Después Saumá cogió la gran mochila ds mall¿, sq¡ Niuálue como carga y la depositó. Saumá se fue de nuevo entonces, el tío Niuálue metió los pies (por la malla) rompió la mochila, salió y huyó.



Niuálue visita con los pájaros del cielo a Taiku.



29.



De allí, tío Niuálue subió al cielo que es el hogar del padre de todos los pájaros. Así contaron los Mamas, así se da testimonio de la noticia y los padres la contaron.



30.



Cuando Niuálue hubo subido al cielo, donde el padre de todos los pájaros, pennaneció allf nueve años. Entonces, fue con los Mamas galünazos* al campo de frfjoles del hermano menor Taiku, a recoger fríjoles para el padre. Ios Mamas gallinazos cargaron con los fríjoles y subieron (de nuevo) a la vivienda del padre.



31.



Tío Niuálue llegó con las manos vacfas, entonces el padre regañó a los Mamas gallinazos porque éste no habfa cargado frijoles. En la mariana del día siguiente los Mamas gallinazos y



Avlama Seika/ es traducido por Preuss con "cuervos solares"



(M.F.)
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tío Niuálue (volüeron) a bajar para recoger fríjoles del campo de frijoles del hermano menorTaiku.



32. Los Mamas gallinazos picotean cuatro veces, volteando la cabeza hacia la izquierda, hacia la espalda, mirando para cargar. Cuatro veces picotearon y miraron a la derecha, hacia la eqpalda" 33. Tío Niuálue (solo) picoteó una vez y miró después hacia la izquierda, hacia la espalda. Miró hacfa la derecha, hacía la espalda, picoteando una sola vez.



34.



Así trabajaron, mientras que el sol recorría cuatro



lomas. Después subieron zumbando al cielo. Tfo Niuiílue, sin embargo, no subió sino que se quedó tendido en la mitad del camino.



35.



Entonces, el padre de los pájaros reunió tres Mamas galünazos y los envió donde tío Niurílue. Los tres Mamas gallinazos descendieron y cuando vieron venir a tío Niuálue por el camino se le pusieron uno debajo del ala izquierda, otro debajo del ala derecha y de la mitad del pecho y lo llevaron donde el padre.



36.



Los frijoles se acaba¡on a los nueve días y do Niuálue pidió le al padre una camisa. Este le contestó así: "Th me podrías perder la caÍlisa", pero tfo Niuálue le respondió por cuatro veces: "Yo no te la voy a perder". A1 fin el padre dijo: "sf'.



37.



Entonces tío Niuiilue y los Mamas gallinazos bajaron para coger frijoles y llegaron al campo del hennano menor Taiku. Miennas miraban a su alrededor, llegó la hda de Taiku, miró y se dio cuenta de que los tíos habían bajado juntos. 82



38. La hija de Taiku empezó entonces a poner lazos en el terreno de su padre. Se fue después para la puerta y observaba desde allí. 39.



Entonces, los Ma¡nas gallinazos llegaron, se posaron los árboles, se sentaron sobre las protuberancias de (los lazos) los derribaron todos. Tío Niuálue y los Mamas gallinazos hicieron esto. sobne



y



Los tíos tumbaron (los lazos). Una, dos, tres y cuatro veces.



4A.



Acto seguido, la hija del hermano menor Taiku colocó



los lazos (de nuevo). Entonces los Mamas gallinazos le hablaron a tío Niuálue y le aconsejaron: "tío ten cuidado, no vayas a perder la camisa del padre y no te sientes en la mitad (de los lazos), si no el hermano menor te lleva consigo y tu pierdes (la camisa) del padre. [-os Mamas hablaron así a tío Niuálue.



Niuálue se casa con la hija de Taiku.



4I. Después de estas palabras tío Niuálue se sentó en la mitad (de un lazn), donde vio la cabeza de una vaca, puso las piernas en el lazo que ella había puesto y no volüó donde el padre, los Mamas subieron donde el padre y no volvieron a bajar para que no fueran capturados por el hermano menor.



42. Tfo Niúálue se quedó donde el hermano menorTaiku. Este le quitó todas las plumas, ya que vio que eran útiles para los utensilios de las fiestas. Le quitó las plumas una, dos, y tres veces. Entonces, ya no crecieron bien. 43.



La hija del hennano menor Taiku jugaba únicamente 83



(con el pája¡o). Taiku observó este hecho una, dos y tres veces.



44. Entonces



criticó a su hija, diciéndole: "Hija mía, es pájaro". "Si padre, es un pájaro", le contestó su solo un hija.



45.



Entonces, el hermano menor Taiku dejó a su hija en diciéndole solamente: "Cuida a tu pájaro", se fue con su mujer al sembrado.



puy



46.



Cuando hubieron llegado a un lugar de la loma, miraron a su alrededor y vieron que su hija y tío Niuálue jugaban juntos. Entonces, el hermano menor Taiku y su mujer se üjeron el uno al otro: "Mira el pájaro; veo clararnente como tu hija juega con el pájaro". "Yo no veo un pája¡o, veo allí, claramente, a tío Niuálue".



47.



La hija del hennano menor Taiku y tío Niuálue se bañaron en el arroyo y regresaron después a la casa. Tío Niuálue se transforrró de nuevo en un pájaro y la hija del hermano menor Taiku lo guardó en un cuarto.



48. Cuando Taiku y su mujer regresaron del sembradq donde estuvieron, el padre [amó a su hija y le preguntó: "¿Ha comido el pájaro?" "El no come". "¿Por qué no come?" "Yo no sé por qué no come". "Está bien, a decir verdad, esto no está mal. Tráeme el pájaro para examinarlo" 49.



Después de estas palabras, ella trajo el pájaro y el hermano menor lo cogió y lo miró. Entonces, preguntó a su hija: "Por qué no le crecen las plumas?". "Yo no sé por qué no le crecen". "¿Por qué no come?" "No sé por qué no come". "Hija míd, le dijo el padre: "Tu no le dejas crecer al pájaro las plumas, tu no lo dejas comer". 84



50.



Acto seguido, encerró al pájaro y a su hija en un cuarto y puso fuego en la puerta y en las cuatro esquinas,



para que se quemaran.



51.



Pero antes, la mujer había guardado en su camisa, debajo del cuerpo, semillas de calabaza, frijoles, yuca y todas las semillas restantes.



52.



Cuando el padre hubo prenüdo el fuego, se cayó el techo de la casa, mientras ellos estaban dentro. Entonces, el tío Niuálue en compañía de su mujer salió (por una abertura) voló -/huV- con las semillas hacia las alturas y se posó en Harvan2.



53. Allí dejó a su mujer; después de nueve días se transformó en gavilán y se posó en la casa de su suegro Taiku. Allí se escondió debajo de la paja, para que su suegto no lo viera. 54. A la mañana



del día siguiente, su suegro fue



a



buscarlo pero no lo encontró. Su mujer preguntó: "¿No era éste úo Niuálue"?



55.



A la mañana siguiente hermano menor Taiku fue



a



buscarlo de nuevo, pero solo encontró la paja aplastada. Entonces, fue a decirle a su mujer: "Tío Niuálue estuvo aquf y durmió debajo de la paja". Así hablaron enre sí. Después se olvida¡on del asunto.



2.



Sabana en el valle del Harvati que desemboca en el río



al oriente de la



Dibulla



montaña Chirua. Niuálue se posó en la



quebrada más abajo está la vivienda de Taiku.
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''liuálue hace un sembrado .v mata a Taiku.



56.



Después de que tío Niu¿ílue hubo dejado (a su mujer)



';n Ha¡vaZi, subió al cielo, donde el padre de los pájaros, a entregar la camisa (prestada), para que se la guardasen. La camisa se había quemado por ambos lados en los bordes, cuando él salió por el techo de la casa. Así se la llevó a su padre.



57.



Entonces el padre le dijo a tío Niuiílue: "¿No te dije que me la ibas a perder?" A lo cual él contestó: "Tú ves que yo no te la he perdido". "Si sí, así es", contestó su padre.



58.



Después de estas palabras tío Niu¿flue permaneció allí nueve días, se fue después para donde su mujer y empezó a



trabajar, a preparar un c¿rmpo. Preparó el sembrado en cuatro meses, en compañía de su mujer.



59.



Cuatro años después, le ordenó a tío hormiga que hiciera un crimino. Entonces, do hormiga empezó a hacer un camino que conducía hasta la vivienda de su suegto. Acto seguido, tío Niuálue le encargó a tío hormiga que llevara donde su suegro hojas de yuca, bananos, malanga, ñame y toda clase de plantas.



60.



Cuando el hermano menor Taiku vio (las hojas) y et tío hubo trazado "el camino de las hormigas"; Taiku recorrió el camino hasta donde su yerno. Entonces, tío Niuálue invitó a su suegro: "Visítame en nueve días". Este (contestó): "Bueno", pero se fue donde su mujer y no se puso en camino.
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61. Sin embargo, después de ocho (días), el hermano menor Taiku fue con su mujer donde su yerno. Llegó al anochecer y conversaron hasta el amanecer. Entonces, por la mañana su yerno lo cargó con toda clase de frutas: banano, almidón de yuca y con frutas de todas las clases. Acto seguido 1o despidió, sin embargo le dijo: "No te vayas ahora, porque si no te quemarás".



62. A pesar de la recomendación, descendió con su mujer. Solamente habían llegado a la mitad del campo cuando su yerno y su hija, la mujer de Niuiflue, pusieron fuego en los bordes del campo para incendiar la roza. Entonces Niu¿ílue y su mujerincendia¡on al hermano menor Taiku con su mujer - a su suegrc y a su suegra - en la mitad del campo. Esto contaron los mayores.



87



10



KASINDUKUA, EL PUMA



(Narrador :



M anu Migtul N olavita)



1. En antiguos tiempos, el hennano mayor KaSindukua vino (al mundo). Nuestro hermano mayor, que era la sangre menstrual de la madre y que se convi¡tió en hombre. (De esta manera) KaSindukua vino donde nosotros, al mundo, como contaron los Mamas.



2.



Entonces la madre Gauteóvañ decidió -y el padrel se to dijo a la madre- que él debeía vigilar las enfermedades, las casas ceremoniales-montañas y los ríos, para que no vinieran enfermedades dañinas y otras cosas malas por el estilo.



3.



La madre Gautéovañ nombró al hermano mayor KaSindukua jefe de los árboles, hilos, piedras, clases de tierras, arroyos y tda clase de pajas y gobernante, jefe y soberano de todas las cosas.



4.



Nombró al hermano mayor Ka$indukua señor de las casas ceremoniales de las montañas, jefe de los aprendices



t.
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Sinana



dc las casas ceremoniales, jefe de los Kágaba, señor de los utensilios de fiesta y jefe de todas las cosas. Así contaron los Mamas.



5.



Ka3indukua ordenó entonces, que los Mamas debían dirigir su mira a poner a serr¡ir a los aprendices de las casas cercmoniales.



6.



Entonces él cogió un aprendiz de los l(ágaba y se lo comió y cogió dos aprendices y se los comió, en lugar de las enfermedades2, conto contaron los Mamas.



7.



El Mama Na¡nsiku oyó de estos sucesos y llamó (a Ka5indukua). Habló con él durante una noche y cuatro noches más.



8.



Pero Ka3indukua siguió cogiendo hombres y



comiéndoselos. Entonces Namsiku lo llamó nuevamente y le dio consejo durante cinco noches, dt¡ranrc siete.



9.



Ka3indukua le dijo a Namsiku que la madre también le habfa hecho encargos y le habfa dado consejos. Y que él no habfa hecho todas esas cosas (malas). Ka5indukua prosiguió diciéndole a Namsiku: "Yo no como hombres, a mí ambién la madre me hizo encargos y deterrrinó que yo estuviera aquf (para algo).



10.



Asf, el hennano mayor KaSindukua continuó su juego con Namsiku, comiéndose a los aprendices de los Kágaba Comparar con la narración



tS



12 rcferente



a



Suzaubañ, quien



estaba encargada decomerse a lasenfermedadés, pero secomfaa



los homb'res.



diciendo después: "Yo no sé de esto". El cogió de nuevo hombres y se los comió, por lo cual Na¡nsiku lo llamó de una a cuatro veces.



11. Entonces,



KaSindukua se transformó en fuego y llegó lleno de (malos) pensamientos, con la intención de coger a Namsiku. Namsiku, sin embargo, le robó los malos pensamientos y lo dejó más débil de lo que era.



12. Después, Namsiku le dio consejo a Ka$indukua durante cuatro noches largas y le dijo: "Hemano mayor,la madre no te encargó hacer lo que haces. Tú actúas mal, ¿no te das cuenta?" Entonces, Namsiku lo envió de nuevo a cuidar a los aprendices y a ocuparse de que los hombres pudieran camina¡ (sin peligro). 13.



Un año más tarde, Ka5indukua cogió (de nuevo) aprendices de las casas ceremoniales y se los comió. Entonces, Namsiku mandó hacer siete trampas y puso siete cuentas huecas como cebo en una olla debajo de la nampa, para capturar a Ka5indukua.



14.



Siete años enteros esfuvieron allí las trampas, pero KaSindukua no cayó en ellas. Entonces, Namsiku enterró aI hermano mayor Diuamalyi en la mitad del templo, para que el aprendfz capturara a Ka5indukua. Por encima, Namsiku puso una lápida y en lugar suyo puso a otro aprendiz de la casa ceremonial, pero solo en la apariencia, en lo claro, para que Ka5indukua lo viera-



15.



KaSindukua llegó de nuevo y como Namsiku le había dicho a la irnrígen del aprendíz que deberfa darle al hemrano
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Procesamiento de café (Ouebrada Cavicongui). (1 1/86).



hl{j**-



Reunión oe mamas Mama Jacinto Garavito (centro). su hijo Jo# Ma. y otro aprendiz (con gorro) (Cherúa cerca de Santa Rosa, río Garavito) en el sitio de adivinanza. Nótese los asientos de lajas de piedra y la totuma a la derecha del máma necesaria para la adivinación. (11/86).



mayor el recipiente con el tabaco líquido3, KaSindukua, vio



entonces, que (este) no maquinaba nada malo. Acto seguido, el aprendíz le dio a KaSindukua coca y éste vio que él no planeaba nada malo. El depositó la coca en la palma de la mano de Ka3indukua y éste vio entonces, que el aprendíz no pensaba nada malo.



1,6.



Entonces, Kaiindukua se puso furioso y dijo: "Tú me mentiste4, mi hermana menor Tañmimauya me dijo mentiras cuando afirmó: "Ahora hay un muchacho que aprende en el templo para actuar conm ti, mi hermana menor me mintió".



17.



Después de estas palabras, KaSindukua se fue donde su henrrana menorTañmimauya y la criticó mucho: "Tú me cuentas mentiras".



18. Después de esto, su hermana menor no le volüó a dar noticias. Los vientos mágicos, los rí¡boles, las plantas, los hilos, las clases de pajas y de tierras que se ven no lo volvieron a proveer de noticias. 19.



Cuando KaSindukua volvió una vez donde su hermana menor y le preguntó: "¿No se habla nada malo contra mí?", ella le contestó: "Hermano mayor, no se planea nada malo contra ú".



20.



Entonces, cuando KaSindukua les preguntó a los la tierra, a los rfos y a toda clase de cosas dotadas de poder mágico, le contestaron en forma ¿írboles mágicos, a



3.



4.



Esto y lo siguiente cs la manem usual de saluda¡. Aquí se refiere ala hermana.



9l



semejante: "Ahora no se dice nada contra tl, hermano *yot, tampoco Namsiku habla nada contra d, ni üce nada malo contra tf'. Así hablaron las cosas porque él habfa criticado a su hcrmana menor. Esto contaron los Mamas'



2t.



Después de estas palabras, KaSindukua se transfomró



en puma, miró las trampas y vio que tanto ellas como las cuentas huecas en las otlas debajo de las trampas eran mujeres. Entonces se transforsró en un hombre, miró a su akededor y percibió muchos á¡boles.



22.



Cuando miró a su alrededor, transformado de nuevo en puma observó puras mujere,s de los linajes femeninos Hulakai, Nuginakai, Seinakai y Suknuginakai.



23. Acto seguido, él cogió los árboles y los lanz6; entonces se caye¡on todas las trampas rieron ha, ha, ha.



y las mujeres



se



KaSindukua se alejó corriendo y llegó a otro sitio, donde habfan también cuatro grandes trampas colgadass' Allí se transforrró también en puma miró las trampas y observó bonitas mujeres de pelo largo.



24.



25. Transformado de nuevo en hombre, miró a su



alrededor y observó las trampas de árboles, acto seguido se transformó de nuevo en puma y miró. De esta manera' KaSindukua llevó a cabo cuatro veces su juego con las mujenes.



5.



n



Es decir, los árboles que al



caerriuran



a los animales.



Entonces, lanzó árboles y todas las trampas se cayeron. Cuando Ka3indukua salió huyendo, las mujeres rieron ha, ha, ha. Esto contaflon los Mamas.



26.



27. Cuando lanzÁ los a¡bustos, las piedras pequeñas, la paja y el agua, las trampas se dem¡mbaron con estrépito, los árboles, la tiera, la paja y el agua, empezaron a caer al suelo, como fauces del puma6.



28.



Hizo asf las fauces del puma, cuando las trampas se cayeron. Y cuando ya existieron los pequeños pumas, el Mama Namsiku los sopló y los dejó, para que existieran las máscaras de fauces del puma.



29. Seis años después de que las máscaras se habían dem¡mbado, se pensó (de nuevo) atrapar a KaSindukua. Este emigró hasta Mautuií7 y hubo otra vez en que llegó hasta Zalinuñgui8, allíno había rírboles que él pudiera coger y también faltaban todas las otras cosas que hoy son visibles. 30.



Aquí, tiró (en las trampas) su gorra, su bastón, su camisa, su mochila, los pantalones, el poporo y el palito para coger la coca.



31.



-Cuando



estas cosas hubieron desaparecido,



Ka3indukua quedó desnudo y se volvió definitivamente un 6.



Son pumas, pero se denominan fauces de puma porque es solo



esta parte



la que conforma la máscara; comparar con lo



siguiente. 7. 8.



Lugar al occidente de Palomino. Siundo más cerca de Palomino que lvlauaizi.
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puma, ya no era (más) hombre. Por eso,



el mismo



KaSindukua cayó siete años más tarde, en una Eampa en &t' ¿a[nungul.



32.



é1.



33.



Namsiku üamó entonces, a los hombres-trueno y les



Entonces, los lQígaba de ZhliRungui cayeron sobne Pero Ka$indukua se salió (de la trampa).



dijo: "Mirad a KaSindukua". Entonces todos vinieron



a



darse cuenta que Kaéindukua se salía (de la trampa) los truenos amontonaron piedras, golpe a golpe, desde el pie (de la trampa) hasta la punta.



34.



KaSindukua se puso furioso, pero ellos derritieron el fuego y se la vertieron silbando en la boca. Con lo cual soltaron sobre é1 toda clase de enfermedades, dolores de muela y muchos otros dolores. cera en



35.



Cuando salió por el extremo de la nampa, cogieron un tronco de árbol, se lo pusieron sobre la nuca y le cogieron la cabeza. L,os habitantes de Zalinuñgui hicieron esto con Kaiindukua porque comía hombnes como contaron los Mamas.



36.



Cuando ya no hubo más nada (para tirar), se a:rancó su miembro y sus tesdculos. Estos cayeron (en la trampa) y se transformaron en pumas. Después él mismo cayó dentro.



37.



El Mama Namsiku ordenó al aprendíz de la casa



ceremonial, al hermano mayor Diuamalyi, que trajera su cabeza. Este trajo la cabeza y la clavó en una horquesta de madera de palotinaja. Entonces, Namsiku transformó la cabezaen una humana y la hizo hablar.
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38.



Entonces, lacabezade Ka$indukua le dijo a Namsiku: Tal como he comido hombres pienso seguir haciéndolo, yo no quiero, hermano menor, que me transformes en hombre



y me des consejo".



39.



Namsiku envió la cabeza de nuevo a Zaünuñgui, y anunció a los hermanos menores, que allí vivían, que debían confeccionar (un ropaje) parecido a la camisa del hermano mayor Ka3indukua. Hicieron la correspondiente camisa y tanto ellos como hermano mayor Diuamalyi la llevaron con la cabezaenteradonde Namsiku.



40. El hermano mayor Diuamlyi se puso entonces la camisa de Ka5indukua, y bailó con ella durante siete días; se veía igual al hermano mayor Ka$indukua. Las (otras) cuatro



personas se pusieron también camisas de puma, se transformaron así en estos animales y baila¡on durante siete días.



41. Después, guardaron



las camisas de puma debajo de



piedras.



Los huesos completos (de KaSindukua) y las camisas se guardaron debajo de piedras, en una cueva que se ceró. Después el Ma¡na Namsiku hizo con los pequeños pumas, que KaSindukua había lanzado a las trampas, fauces del puma (máscaras de puma). Esto contaron los Mamas y padres.
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11



EL JEFE soñcru, snñon DE TODOS LOS ACTOS



(N urador : M ana J achta Ga¡avito )



l.



El jefe Soñgela era el señor de todos los árboles, él era el señor de los campos y árboles, de los hilos, de las chozas y de todas las cosas. Así sucedía que él se llamara el Jefe Soñgela. El era el señor de la tierra, de las piedras y señor de todo.



2.



Cuando alguien tumbaba un árbol, constn¡ía una casa, sembraba un campo, cogía un hilo, recogía tierra, cortaba paja para la choza y deshierbaba un sembrado, él lo tomaba a mal, él tomaba todo a mal. Es por esto por lo que se llamaba el jefe Soñgela.Esto contaron los Mamas.



3.



Cuando alguien construía una choza, el como jefe quemaba todos, incluidos los hombres. Cuando alguien sembraba un campo él quemaba todo, quemaba todos los colinos de plátano y todas las cosas.



4.



Cuando alguien se iba con una mujer, cuando un hombre joven copulaba, cuando alguien robaba propiedad ajena, él lo tomaba a mal. ¿Qué era lo que no enojaba al jefe Soñgela? El todo lo tomaba a mal y acostumbraba a quemar
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todo con su rayo. Esto conta¡on los Mamas. Que él no se pudiera ir con sumujer, esto lo hizo sufrir.



5.



De este modo sucedió que Soñgela solla quemar los Mamas y aprendices de Mama juno con los templos, asf lo contafon.



6.



A los aprendices de las cuat¡o (familias) originales' de Palomino hasta Mamarongui, que hablaban (con Soñgela) no les era permitido ver el sol. (Solo) podfan comer a medianoche, no le pdían habla¡ a ninguna mujer, ni torcer hilos, ni realizar trabajos. Solo comían frijoles blancos, papas blancas, cangrejos blancos, caracoles y cosas que no contengan sangre. Debían coger los alimentos con las mano derecha y no con la izquierda. Esto contaron los Mamas, en antiguos tiempos.



7.



También las muchachasl permanecían en un cuarto, no veían el sol, comían solo a medianoche y se mantenían al igual que los muchachos (en sus cuartos). (Pero) las muchachas cogían los alimentos con la mano izquierda. Así como estos (muchachos) de los cuatro (linajes) originales debían hablar con Soñgela, ellas también debfan hacerlo. Cuando las muchachas o los aprendices de las casas originales no estaban disponibles, entonces él acostumbraba quemflr uno.



8.



Cuando el hermano menor Matuna vio que estos no iban a estrir presentes, empezó a busca¡ querella (con Soñgela). "Sí, midamos un poco nuestras fuerzas", dijeron



1.



Las fun¡ras mujeres de los aprendices.
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Soñgela y empezaron



el a



hermano menor Matuna el uno al otro y jugar. Esto contaron los viejos.



9.



Entonces, el herrrano menor Matuna jugó con la mujer de Soñgela (quiere decir, que se la robó) y empezaron a pelear por ella. Cuando Matuna vio que él iba a perder se fue donde su sueg¡o Makuálukukui2.



10. Entonces el miembro de Matuna se comió el organo sexual de la mujer de Soñgela3, por lo cual Soñgela le buscó la pelea. Matuna se fue para donde su suegro Makuálukukui y permaneció allf.



11. Soñgela relampagueaba igual que el trueno y destrozó la punta de la casa ceremonial de su suegro. Entonces, el padre Mukualukukui le dijo a su yerno Matura: "Apúrate, si no, mi yerno Soñgela me va a quemar."



12. Después de estas palabras, Matuna cogió un tambor üejo, mientras su suegro le decfa: "coje uno nuevo". Matuna no lo cogió, sino que se fue a



la



plaza



ajusurla con golpes.



13. Entonces Soñgela, en un principio, relampagueó una vezy destnryó la punta del techo de la casa cerdmonial de su Padre de la mujer de Soñgela, la cual había sido robada por lvlaEna. 3.
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Descripción



& lacópul¿



suegro. Con el segundo relampagueo haló la mitad (del templo), el tercer relámpago -lgasl- destruyó el borde del techo. Siete veces relampagueó, hasta que la casa ceremonial quedó destruida. Así Soñgela quemó la casa ceremonial de su suegro.



14.



Ahora Natuna relampagueó y destruyó -/gas/- en



primer lugar la punta de la casa ceremonial de Soñgela. Con el segundo relámpago destnryó la mitad del templo, el tercer relámpago destrozó el templo hasta el borde del terho que entonces se cayó. Con el cuarto relámpago lo dejó todo en cenizas.



15.



Asf lucha¡on el hermano menor Matuna y Soñgela. Así 1o contaron los padres. Se enfrenuron a causa de celos por una mujer.



16.



Entonces mutuamente se alTancaron los ojos, anbos se los hicieron perder. Así lo contaron los Mamas.



Soñgela y Matuna se reunieron y tuvieron una conversación. Se dijeron: "¡4i amigo, perdimos nuestros ojos". Pero, Matuna cogió el ojo después y lo colocó muy



L7.



cerca-



R.



Entonces, se dijeron el uno al ono: "Amigo mío, ¿qué debemos hacer? hemos perdido nuestros ojos ¿cómo vamos a ver ahora? I



19.



Entonces, el suegro habló así a sus yernos: "¿Con qué me vais a pagar por haberme quemado toda la casa
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ceremonial? Con qué me vais a calmat, después de haber jugado conmigo de esa manera!".



20.



"Nosotros no sabemos con qué te vamos a pagar, hemos perdido nuestros ojos". Los yernos Soñgela y Matuna le contestaron así a su suegrc. Entonces el suegro Makuálakukui les dijo a sus yermos: "Buscad rápido los ojos y llegad a un acuerdo al respecto".



21.



Acto seguido, el padre Makuálukukui les quitó todos los ta¡nbores y los guardó, colgándolos en lo alto, para que no se fueran a pelear de nuevo.



22.



La mujer de Makuálulcukui habló igualmente a su hija: "Tú incitaste a mis yernos a la pelea, ponte tú también rápido de acuerdo con tus maridos. Tu ya sabes, por cuál anhelo de amor fue que mis yernos pelearon, incendia¡on la casa ceremonial del padre y se arrancaron los ojos". Así habló la madre Buñkuaneumán a su hija.



23. Soñgela y Matuna se dijeron el uno al otro: "Amigo mío ¿qué vamos a hacer para poder ver?" "Amigo mío, tu tampoco ves?", le dijo Soñgela a Matuna. Matuna (contestó): "Tú, amigo mío, no puedes ver?" Así se dijeron el uno al otro.



24.



"¿Cómo vas tú a entregar los ojos?", dijo entonces Soñgela y empezó a buscar (los ojos) de Matuna, pero cogió otros distintos y se los puso a Matuna. Soñgela hizo esto una, dos, tres y cuatro veces, entonces Matuna dijo: "Yo noto que son otros", hasta que Soñgela encontró los que eran y se los puso.
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25.



Entonces, Soñgela le preguntó a Matuna: "¿Ves un poquito?". Matuna contestó: "Solo veo un poquitico". Después de estas palabras, Soñgela le dijo a Matuna: "Amigo mío, tú ves suficiente", entonces, Matuna contestó: "Yo veo suficiente". Matuna le hablaba asf a Soñgela por bromear, ya que estos sí eran sus verdaderos ojos.



26.



Soñgela empezó a hablarle a Matuna: "Amigo mlo ¿qué hiciste con mis ojos?" Maona contestó: "Yo los puse a la izquierda". Entonces, Soñgela le dijo a MaÍ¡na: "Cógelos y pónmelos".



27. Una vez cogió unos y se los puso, cuatro se üo cuenta que eran otros y asf por siete veces se puso unos. Entonces (otra vez) se dio cuenta que erian otros y asícolocó toda clase de cosas.



Vio que no eran los suyos, hasta que Matuna cogió piedras del mar, claras y blancas y se las puso. "¿Ves un poquito?", le preguntó Man¡na a Soñgela. "Solo veo un claro resplandor".



28.



Entonces, Matuna le preguntó a su anigo: "Amigo mfo, lo que antes tomabas a mal, ¿te enoja (ahora) de la misma forma?". "Los siento de la misma manera", dijo Soñgela y empezó a relampaguear. "Lo sieno igualrnente".



29.



Esto lo contaron y relataron los Mamas y padres y Soñgela compuso un relato, para que lo tuvieran todos los (templos) originales. El compuso una narración con una observación: que sirva para que lo conozcan y puedan actuar sobre é1. Asf fue transmitido por Soñgela
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30. (Ya) desde tempranos tiempos, Matuna



había (Soñgela) observado que iba a obtener la supremacía y lo quemaría a uno, entonces dio consejo para que no quemara a los hombres y a los Ivlamas. Matuna dijo a los Mamas que debían traer a los aprendices de las casas ceremoniales, pertenecientes a los Qinajes) originales, a nuestras escuelas de Mamas, para que aprendan y no dejen caer los relatos en el olüdo.



3I.



Hoy en día, (todavía) los Mamas deben poner



atención a lo mismo y actuar sobre lo mismo, así les dijo el hermano menor Matuna: Deben tr¿er aprendices de las casas ceremoniales a las



escuelas para que le hablen a Soñgela, como éste mismo dijo. El mismo Soñgela dijo que los adultos no le pueden hablar.



32.



Si hoy en dla no hubieran aprendices de las casas ceremoniales que actúen sobre é1, y no existieran sus jefes, entonces Soñgela obtendría la supremacía. Esto lo contaron los Mamas.



33. Esto lo ven hoy en dla todos: Cuando falten los aprendices de las casas ceremoniales y sus superiores, señor, jefe y ayudantes, entonces Soñgela quemará todos los campos y rebaños. Esto lo dijeron los Mamas.



r02



t2 LA ABUELA SUZAUBAÑ, QUE COME ENFERMEDADESI



(Narrador : Matta Migtul Nolnista)



l.



La madre2 Gauteóvañ habfa ordenado que la abuela Suzauba¡i se comiera las enfermedades, que se comiera toda clase de dolores y enfermedades. Cuando alguien senda un dolor en el cuerpo, ella debía cogerlo y comérselo. Cuando alguien tenía dolores en la pierna, en el brazo, en la cabeza, en el estómago, ella debía cogerlos y coménelos.



2.



Entonces, la abuela Susaubañ, al tiempo que se cornfa



las enfermedades, empezó a comerse a los hombres. Ella empezó a comer muchachos y muchachas, mujeres viejas y hombres, todos los seres humanos.



3.



La abuela Suzaubañ tenía en los dedos garras de medio palmo de largo y en la frente un cuerno de un palmo de largo y uno de ancho, por eso se llamaba Suzaubañ. Asf era Suzaubañ, segrin contaron los Mamas.



4.



ElIa solo debía comerse las enfermedades que (dicho sea de paso), eran toda clase de hombres. Pero entonces,



l.



Ver capfurlo fV: Demonios.



2.



I-a madre universal.
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ella solo hizo dario, por lo cual el jefe Uttimata la visitó por primera vez,pzrraver si ella también comía hombres.



5.



UtSimata fue a visitar a Suzaubañ lleno de malos pensamientos, pero, a pesar de dormir (atl| una noche, ella no se lo comió. Entonces, UtSimata vio (por sí mismo) quedando muy convencido de que se habían difundido mentiras sobre la abuela, y regresó de nuevo a su choza en la sabana.



6.



La abuela Susaubañ cogió de nuevo hombres y se los comió. Se empezó a comer a todos los hombres que llegaban a visitarla, porque padecfan enfermedades. El hermano nrenor UtSimata oía y veía en su choza; cuando se dio cuenta de que ella capturaba hombres, üno de nuevo.



7.



La abuela Suzaubañ empezó a habla¡ con él (pero por solo) un corto tiempo. Después, colgó en un rincón una camisa blanca3 como hamaca y debajo puso otra camisa blanca, también de hamaca. Entonces la abuela y Ut3imata empeza¡on a balancearse.



8.



La abuela hizo ruido con las garras, por lo cual



Utsimata se rio un poco, entonces la abuela empezó loca de alegría-



a



jugar



9.



Acto seguido, UtSimata se meció lentamente en la hamaca y le preguntó a la abuela: "¿Abuel4 así ei que se



3.
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El traje de las mujeres Kágab4 que antiguamente también era de los hombres, es un tejido de algodón grande y rectangular, confecciondo por ellas mismas y que se ceñían al cuerpo.



acostumbra a jugar?". Entonces, la abuela Suzaubañ le contestó al hermano menor Utiimata: "Nieto mío, asíes que hay quejugar".



10.



Ut$imat¿ empezó a m@erse y a jugar bonito con la abuela, haciendo con ella -lziki, zr]lo,, úH,h(quiere decir haciéndole cosquillas en los órganos genitales). La abuela se puso azul de la risa, se sacó la camisa de un tirón y la anojó lejos de sí.



11.



Entonces, UtSimata la golpeó con un hacha de piedra en la cabeza y la mató. Después de que la hubo vuelto inofensiva le cortó las garras de todos los dedos y (el cuerno) de la frente y se los hizo crecer a símismo.



12. El muchacho que ayudaba



a Suzaubañ había ido a traer agua del aroyo. Cuando regresó, entró a la choza, miró a su alrededor y no reconoció a Ut3imata. Aunque observó atentamente, el joven ayudante no se dio cuenta de que se trataba de otra Suzaubañ a pesar de que solo percibió a Ut5imata.



13.



Ut3imata cogió entonces una gran olla



y la puso



encima de trrEs piedras, que se llarnan las piedras del fogón. Puso a Suzaubañ en el fondo de la olla y por encima echó calabacfn, bananos maduros y toda clase de frr¡tos. Después atizó el fuego y empezó a cocina¡.



14.



Cuando la comida esnrvo lista, Ut$imata la sacó de la olla,la sirvió y ordenó al ayudante de Suzaubañ que tocara la campana.



Entonces, los hermanos menores



y



mayores, las
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enfermedades bajo fomra humana, llegaron nípidamente y se empezarcn a comer la sopa cocinada en la olla.



15. Finalmente, el cuerpo quedó en el



fondo, de



espaldas4, todos se comieron la carne, de manera que solo quedaron los huesos. Cuando metieron un palo dentro de la olla y volcaron (la carne), vieron algo distintos (de lo que suponían). Todos los hermanos menores y mayores, al observa¡ con detenimiento, reconocieron respectivamente a su hermana mayor o menor Suzaubañ.



16.



Entonces, se pusieron bravos y pregunt¿ron: "¿Quién está aquí?". Se levanta¡on haciendo rúido y miraron bien dentro de la choza, pero no observaron nada. Bajo estas



circunstancias, dijeron: "Vamos a darle



la carne al



muchacho. "Pero no te la comas."



17. El hermano menor Ut3imata



mató así a la abuela Suzaubañ, como contÍ¡ron los Mamas. El hermano menor hizo esto, porque ella comía hombres. Esto contaron los hermanos mayores.



4.



El cadáver habia sido depositado en la olla con el rost¡o hacia abajo.
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13



LOS TRUENOS Y OTRAS FI,JERZAS



NATURALESl



(N orador :



M a¡a Jacinto



G ar avito )



1.



El Mama Neikaguitana y el Mama Neikagui dijeron que ellos no sabían (1o que iban a hacer) y vinieron para juga¡ con todas las casas ceremoniales-montaña2).



2.



Cuando ya no haya más aprendices de las casas ceremoniales, provenientes de los (linajes) originales, entonces -dijeron ellos3- se lo comerían las plantas, las pondrán a podrir debajo de la tierra, pondrían los frijoles a marchitar y pondrían las plantas de todas las clases a marchiurse y a podrirse.



3.



Entonces, dijeron ellos,la niebla que cubne el ma¡ se extenderá hasta las montañas y las lomas se demrmbarán. Esta (niebla) se llamarí "La de otra parte" y habrá (un tiempo) tal que ya no se podrá caminar.



l. 2.



Comparar con el capíurlo [V: Demonios. Las montañas se consideran las casas geremoniales de los ant€pasados.



3.



Se



refiere a los dos Mamas a¡riba mencionados.



r07



4,



Entonces, dijeron ellos, los aprendices de las casas ceremoniales actua¡án contra ello. (a través de las danzas y los cantos). Pero, cuando ya no haya más aprendices, entonces las plantas no crecerán más.



5.



Por eso, dijeron ellos, todos los (linajes) originales



deben actuar en contra y hablar y los Mamas deben bailar y enseñar a no comer sal. Esto lo contaron los Mamas.



6.



Si éstos no están y no hablan, entonces los gusanos, los saltamontes, los ratones y todas las clases (de animales) que comen, destruirán todo, tal como dijeron los Mamas, los padres y los linajes originales. En este sentido, se consen a una noticia del tiempo antiguo y los jefes la han transmitido.



7.



Si hoy en día no poseemos palabras en contra, (estos animales) obtendrán la supremacfa, tal como han dicho los padres y lluvia roja y azul se extenderá por las montañas, como ellos dijeron. Entonces, (los hombres) ya no podrán caminar por las montanias, como dijeron los mayores y una lluvia blanca se extenderá



8.



Todo se cubrirá de nieve azul y roja, los hombres ya no podrán pasar y (la nieve) se los comerá Esto contaron los Mamas. Y los aprendices de las casas ceremoniales deben ocuparse únicamente de este asunto, como contaron los padres.



9.



Entonces, Namsaui descenderá hasta la sabana que queda en la orilla del mar, como dijeron los padres, y asl él
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llega realmente hasta la sabana y (también) el granizo llega hasta allí. Todos hoy en día ven ésto claramente.



10.



Cuando ya no haya más aprendices de las casas ceremoniales en Palomino, en Nuameiá, en el Kasikiale, en Takina, Chivilongui, Sekaino, Karakas, Makotama, Sankona, Surivaka, Chirua, Chinducua y Mamarongui. Cuando ya no estén completos los Mamas y aprendices de las casas ceremoniales que hablen (en contra) entonces (los



males) obtendrán la supremacía. Esto dijeron los padres y jefes.



11.



Cuando el jefe y guía de estos (Mamas) ya no esté, entonces, ganarán (os males) como ellos ücen. Todos ven esto cla¡a¡nente hoy en dfa. Esto conta¡on los padres.
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L4



LOS GIGANTEST QUE HALARON A LOS MAMAS DE LOS CABELLOS



(N srúor : M ona J achto Garavito)



1. En tempranos tiempos el hermano menor Matuna empezó a jugar con los haladores de pelo, quienes (a su vez) jugaban con los Mamas destruyendo (as| cantos y danzas.



2.



Matuna empezó a darles consejo, entonces los haladores de pelo se lanzaron sobre el hermano menor y lo cogieron de ambos brazos. El hermano menor Matuna los sacudió y -/gasl- les arrancó los brazos.



3. Ellos vivían en siete pueblos, que se llamaban los pueblos de los haladores de brazos. De esta manera el hermano menor Man¡na acaM una vez con ellos. 4.



Después los cogió de los cabellos y destruyó de nuevo todos los asentamientos,los pueblos de los haladores de cabello, como se les llamaba.



l.



ll0



Según descripción eran grgantes.



5.



El destruyó los siete pueblos porque eran malos y no



tenían conciencia. Esto contaron los padres desde antiguos tiempos y estas palabras no se dejarán caer en el olvido, tal como dijeron los hermanos mayores.



lll



15



EL CAMINO DE LAS ALMASI



(N anador :



M ona J acinn



G aravit o )



1.



El que muere llega a las direcciones de las almas2, al camino de los muertos,'que se extiende hacia los cuatro lados.



2.



(Pero, solo) los (hombres) malos, que durmieron con toda clase de animales, van por este (camino) de los muertos, hacia las cuatro partes de las direcciones de las almas2, donde las almas humanas. Esto lo contaron los padres y ellos dicen también que solo los (hombrres) malos se queman en las direcciones de las almas.



3.



Las buenas alm¿s se dirigen hacia las direcciones intermedias (de las cuatro regiones celestiales). Solo los hombnes buenos que trabajan, se compran cosas (entre sí) y ofrecen piedritas3 van como se ha dicho a las direcciones t.



Comparar con



el



capítulo



IV:



Aluna, las fuerzas



sobrenaturales.



2.



Estas son las direcciones intermedias de la rosa de los vientos que consta de ocho partes. Son enüonces, ocho direcciones y no cuatro, como se dice en el texo.



Ver capíUrlo V: Piedras mágicas.



tt2



intermedias y no serán quemados.



4.



Ellos solos van donde el padre, (Mama Hisatana). Cuando (alguno) muere se va, para que no le haga daño a nadie al lugar de residencia de los buenos hombres y de la buena madre (Hisaneumár1). Esto contaron los Mamas.



5.



Antiguamente, cuando alguno moría, el muerto podía entrar a la caída de la tarde, pedía algodón, fibnas de ágave y un huso y empezaba a hila¡ las fibnas de agave y el algodón. El cogió el huso e hiló los hilos.



6.



Cuando el muerto había hecho esto por cuatro veces, empezaba a comerse a un niño o a un adulto. Entonces, ya



no se dormía más. Cuando uno cerraba los ojos, él acostumbraba cogerlo y comérselo. Tan pronto, como el sol descendía desde la mitad, él llegaba. Los hombres empezaban a morirse. Ya no había más, porque él se los



comía.



7.



Entonces, el Mama Nuhuna se fue.con un muerto y observó durante siete días. Entonces, transcurrieron siete años y una vieja muerta le dio consejo al Mama Nuhuma y le dijo: "Mama, ellos te van a cometr, vete a tu choza".



8.



Nuhuna regresó y destnryó el camino de los muertos,



por el que estos regresan para que nuncajamás regresasen. Entonces, los muertos no volvieron nunca más. Acto seguido, cerró las cuatro direcciones con una cerca.



9.



Ahora, dijo, ellos deben ir por un solo camino a "las direcciones de las almas" de los muertos, hacia los cuatro lados. Pero los hombnes buenos, que tienen un alma buena
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y que acostumbran pensar buenos pensamientos, deben ir solos al cielo, donde la madre y el padre. Esto contaron los padres y asílo determinóel Mama Nuhuna.



10. Acto scguido,



penetró en una montaña, como



contaron los Mamas ancianos y los hermanos rnayofes.
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t6 LOS CHIMILA1



(N



trúor



:



Matu J acinto Garattüo)



1.



El Mama Gaunká empezó cultiva¡ un campo, un campo de yuca. Entonces, alguien trajo en antiguos tiempos, cerdos, saínos y pescados pequeños.



2.



Cuando el Mama Gaunká vio que era un guerrero le cogió miedo y huyó. El huyó por tres veces. Pero (éste) depositó la cacería en la mitad de la choza, entonces (Gaunká) la tiró. La arrojó lejos una, dos , tres y cuatro veces.



3.



El cuidaba el campo, cosechó maíz y yuca y tuvo



suficientes proüsiones. Entonces, llegó el Chimila: "Tengo mucha hambre: te deberías ocuparde la cosecha". El Mama Gaunká lo llevó al campo y lo dejó trabajar hasta el mediodía. Después se acabó toda la cosecha que él había obtenido.



4.



El preparó de nuevo el campo, dos en total, y tuvo mucha comida. Llegó el Chimila y la cosecha se acabó. El



1.



Comparar con el capínrlo II.
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empezó de nuevo a prcparar el campo, un campo (grande), completo. Sembró de nuevo y tuvo cornida, pero el Chimila llegó: "I¿ cosecha no alcanza para mf'.



5.



El cultivó de nuevo un campo de yuca y todas las frutas y tuvo tdo esto de alimento, pero el Chimila llegó e hizo falta comida. Entonces cultivó uno, dos, tres y cuatro campos, pero la cosecha no alcanzó. Entonces el (Marna Gaunká) metió al Chimila en la montaña Ka¡buksu.
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l7 LA GUERRA DE KANZIBUHU CON LOS PI.JEBLOS BUÑGA Y SANTA CLARA1



(N arrúor :



maru jacina



1. El padre Kaniibuhu y los hermanos



G smtito



)



menores



Uahiuahi y Duanaká empezaron a pelear entre sí. Uno de Ios hermanos menores vivfa en Buñgá, el otro en Santa Clara y los dos pelearon con el padre Kanábuhu.



2.



Cuando ellos oyeron que él era el Mama, pensaron que había que luchar contra él y empezaron la pelea. El Mama KanZibuhu vivía en Kasikiale y los hermanos menores üspararon una flechaz -[haisl- hacía allí, la cual cayó delante de la choradel padre.



3.



El padre la cogió, la examinó: significó que debía



regresar donde los hermanos menores. Después de que el padre hubo mirado la flecha se la devolvió al hermano menor. "Yo no puedo bajar atrora, bajaré en siete (días) ".



4.



El no bajó



después de haber enviado la flecha, pero



1.



Comparar con el capítulo tr.



2.



Esta traía un mensaje.



tt7



los hermanos menores llegaron hasta Zalkuaka3. Cuando KanZibuhu lo vio empezó la batalla con las flechas.



5.



Se luchó durante siete días, después perdieron los hermanos menores. El los destruyó a todos, solo se salvaron cuatro que regtesaron a sus chozas.



6.



El padre creyó que estaban liquidados, pero después de siete años,los hermanos menores enüaron de nuevo una flecha que se quedó clavada en el techo de la casa ceremonial. Para ese entonces, el padre KanZibuhu, a causa de la debilidad de La vejez,lo único que hacía era rorcer hilos.



7.



Cuando los hermanos menores hubieron llegado a Zulkuaka lanzaron de nuevo una flecha que cayó delante de la puerta de la casa ceremonial. Entonces el padre cogió la flecha y empezó a pelear con los hermanos menores. Pero perdieron de nuevo, solo quedaron dos para relatar el mensaje.



8.



Aunque solo quedaron dos, los hermanos menores empezaron a reproducirse como hormigas y vinieron por cuarta y por sépnma vez. Entonces KanZibuhu vio que los hermanos menores no iban a per€cer, que incluso ganarían y aniquilarían a los Kágaba.



9.



El padre envió una flecha y mató a todos sus abuelos y abuelas, que estaban en ese tiempo presentes, con lo cual los hermanos menores ya no poseyeron más fuerza y



Una sabana abajo de Kasikiate (S. Miguel).
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empezaron a morirse. Todos los hermanos menores perecieron. Esto lo contaron los padres Mamas y hermanos mayorcs.



10.



En aquel entonces se peleaba con flechas, po¡que no



habla escopetas. Solo teníamos flechas



y así se



acostumbraba a pelear, como se ha contado. Después, el padre KanZibuhu murió según la radición.
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l8 coN



LOS TRATOS DE NAMSIKU EL HERMaNO MENOR r¡.Srñcurr



(Narrúr : Mwta Migrcl Nolattn)



1.



Un hombre de nombre Ka$iñgui era un hermano menor y el grupo de los hermanos menores era bravo, como contaron los Mamas.



2.



En un principio, Ka$iñgui acostumbraba tratarnos como hermanos mayores, como contriron los Mamas y



llevában a las viviendas de los Mamas pequeños pescados, safnos y toda clase de cacerfa de los bosques. El nos trataba como arnigo, tío y paisano.



3.



Los Mamas y los Kágaba de mayor reputación de



aquf bajaron hasta la vivienda del hermano menor Ka3iñgui p¿¡ra ent¿blar amistad. Así se contó.



¡Los (linajes) originales de los Kágaba se movían mucho hacía abajo! También KaSiñgui iba con frecuencia a la üvienda de los Kágaba. Esto contaton los padres.



1.
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Comparar con el capínrlo II.



4.



Así, los Mamas y los (linajes) originales de los



5.



El hermano menor Ka$iñgui empezó a confecciona¡



Kágaba bajaron a llevar ofrendas de piedra, a bautizar y a tiberar a los muertos, como se ha contado. En ese entonces, el Mama Namsiku, del grupo de los Kágaba de Palomino, subió también.



máscaras de madera, una de enfermedad y otra de muerte.



6.



El hizo pam acompañar a las máscaras un bastón de palo Brasil y otro de Guayacán, parecido en su extremo superior a un hombre.



Uno que hizo tenía como extremo superior una máscara de madera, el otro sonaba en la mitad como una maraca.



KaSiñgui hizo muchas máscaras y bastones de madera, también una maza y una tabla (para extraer las



7.



fibras del agave), estos instrumentos deben ir juntos2.



8.



Entonces, los hermanos menores llevaron las máscaras de madera para los henr¡anos mayores a la vivienda de Namsiku, en el arroyo Palomino, como se ha contado.



9.



Mientras que empezaron como amigos los hermanos menores de KaSiñgui poseían tierr¿ en DuñguiSiua, abajo de aquí y tenían naturalmente3. Por esto se pusieron furiosos y 2.



La tabla sinve como soporte para la hoja del agave, conla maza se extraen las



3.



Se



fibras.



refiere al curso superior del río.



tzl



busca¡on la pelea



10.



Anteriormente ellos eran amigos; cuando visitaban a sus padres empacaban asientos, másca¡as de muerte de madera y bastones. Aunque iban a visitar a los padres, se pusieron fr¡riosos y transformaron un asiento en un puma que llevaron donde ellos para que se comiera a los hombrps. Delante de la choza ent¡ró a la izquierda y devoró hombres detrás de la casa ceremonial. Devoró a la gente del Mama. Eso hizo el asiento-puma que ellos habían uafdo.



11.



Una, dos y tres veces traje,ron (esos asientos), hasta que los trajeron muchas vcces. Lla¡naron entonces por primcra vezala gentc del Mama pe,ro ninguno descendió. Llama¡on de nuevo y uno comctió el errcr (de salir), llama¡on por scgunda vezy asf st¡ccsivamcnrc y el Mama se comióeritonoesa la geire que habfacorcüdo el crror.



12.



Hablan llamado va¡ias veees (en vano), hasta que tmo se descuidó y descendió. to agarraron y lo pusieron en el tronco del árbol, dcl cual se habfa sacado el asiento, y /t¡an/- lo descr¡artiza¡on :



Descuanizaron a hombres una, dos, tres y cuatro veces. Los hermar¡os menot€s de Ka3iñgui hicieron esto con la g€ntc del Mama Na¡nsiku.



13.



14.



Después guardaron a los hombres con los asienos en el brro y echaron üeraencima muchasvsces, de la misma manc,ra, a los hombres gon los asienos cn el bamo, para acabucon la genrcdel Mamay pranegreü los asienos.



rt2



15.



Es por esto, que hoy en día, hay que sentarse en las casas ceremoniales sobre asientos negros. Así se contó en antiguos tiempos.



Hoy, hace doce siglos se empezó con esto, según las palabnas de los Mamas.
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f9 LA BATALLA DE NAMSIKU CON AULABAÑGUI Y KASIÑGUIl



(N arrador : M iguzl



N olavita)



1.



Ulabañgui y el Mama Namsiku busca¡on pelea entre sí. Al inicio (de la pelea) Ulabañgui llamó a KaSiñgui para pelear contra Namsiku.



2.



Antes, los hermanos menores, que eran malos,



conversaron entre ellos (durante) cuatro (días) y Ulabañgui



pidió a su hermano menor Ka3iñgui (ayuda), porque ese había llevado máscaras de madera y muchas (otras) cosas donde Namsiku2. Esto sucedió por el único moúvo de que



la gente, viudas, huérfanos y todos los Kágaba del río pertenecían al Mama Namsiku.



3.



Así sucedió que Ka5iñgui y Ulabañgui empezaron la guerra. En la primeravezla gente del hermano menor cayó sobre el Mama Namsiku. Siete hacen una unidad y así setenta (unidades) en total cayeron sobre é1, para golpearlo con mazas.



1. 2.



Comparar con el capínrlo



Comparar con



II.



la narración anterior, N0 18, Verso



Aparenfemente él quiere puyarlo, para recuperar las cosas.
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5.



4. Ulabañgui y Namsiku se habían puesto de acuerdo y ordenaron a los setenta hombres hacerlo, por lo cual lai tropas llegaron para matar a Namsiku.



,



5.



Cuando llegaron,



la noche los sorprendió en el



camino, de manera que no pudieron subir hasta la vivienda



de Namsiku. Tenían hambre, dolores en las piernas y estaban cansados. Entonces se durmieron hasta quá amaneció y bajaron de nuevo por la mañana hacia dondJ su jefe y pa&e en Ulabarlgui.



6.



La gente se tuvo que regresar por segunda vez, hasta que atacaron siete veces a Namsiku, pero no le pudieron hacer nada. Después de esto se portarcn tranquilamente.



7.



Entonces, Namsiku se fue a la vivienda de sus



hennanos menores malos, cuando Ulabañgui y KaSiñgui se encontraron juntos y le dirigió la palabra a su hermano menor Ulabangui y le preguntó:



8.



"¿Por qué han venido los hermanos menores hasta aquí?". El contestó: "Ellos han venido a visitarme". "¿Cuándo llegaron los hennanos menores?" respondió "Llegaron ayer". El (continuó) preguntando: "¿Hacia dónde se fueron?" Se fueron al bosque, a coger amraüllos".



9.



Ulabañgui empezó a decirle a Namsiku: "Me preocupa que no vayan a coger a todos los arrnadillos. Prepárame un medio mágico, que yo no lo sé hacer".



10. Después de estas palabras Namsiku üamó a todos los



armadillos y les hizo crecer en la punta (de la cola) una simila¡ a un anzuelo. Después los soltó a todos.



g¿ura curva
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11.



A la mañana siguiente, la gente de Ka3iñgui se puso plumas de pavo sobre la cabeza3 y r. fueron, así adornados, a una colina a cazar armadillos. No regresaron de allí, solo uno regresó.



12. A los que habían ido siete veces siete les cayó la desgracia. Los armadillos se los lleva¡on a tdos para abajo, ya que ellos se habían agarado de sus colas y los animales, -/sual se metieron debajo de la tierra. Solo las plumas de



pavo desgarra¡on las cuevas (entradas) de los armaüllos. Ellos entraron a los hermanos menores y muchas decenas de hombres de Ka5iñgui perecieron. Esto lo contaron los Mamas. A Namsiku no lo pudieron atrapar, como se contó. La noticia se oyó por boca del único (que logró escapar).



13.



Entonces Ulañgui le dijo a Ka5iñgui: Namsiku hizo esto, él afirma que es mi padre4 "Tu estabas en condiciones de darles másca¡as de palo Brasil, bastones y asientos y en realidad condenaste la gente a parecers. Entonces Ka$iñgui y su hermano menor Ulabañgui (siguieron) conversando durante una noche entera6.



14. Reunieron un total de siete veces setenta hombres y los enviaron a coger a Namsiku. Ellos pensaban ma¡char durante siete días y empacaron las provisiones (correspondientes). 3.



Como identificación de su gnrpo.



4.



Pa&e se utiliza aquí como lvfama, jefe. En la medida en que el dotó a Namsiku de poderes mágicos



5.



dádole 6.



estos regalos.



Comparar con el verso 2, donde Ka5iñgui se menciona como hermaf¡o mercr de Ulabar'lgui.
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15. Emprendieron la ma¡cha y caminaron durante un día emtero, pero solo avanzaron una braza. Cuando hubieron avanzado siete brazas las provisiones se acabaron, les dieron calambres en las piernas y no pudieron avanzar. Se sentaron a llorar. Poco a poco empezaron a regresar y entaron en sus chozas. Bajaron corriendo y llegaron abajo. Así, no pudieron capturar a Namsiku. Esto contaron los Mamas. 16.



Cuando Namsiku vio que todos los hombres de Ulabañgui y Ka5iñgui descendían, se fue para donde su amigo Diuzaui a pedirle coca. Cuando bajó los habitantes de Nauñgeka7 le envia¡on un mensaje por orden de Ulabañgui. Le enviaron (un mensajero) por dos, tres, y cuatro veces y Namsiku contestó: "Yo no puedo ir". "Bien", (dijo el mensajero).



17. De nuevo subieron siete veces setenta (hombres) a coger al Mama. Entonces éste no subió (a su rancho).



18.



Las gentes de Ka5iñgui y Ulabañgui y los habitantes de Nuñgeka se habían reunido y le pegaron con mazas, lo puyaron con una Lanza y le tiraron piedras, pero Namsiku no murió.



19.



Entonces Namsiku les preguntó: "Vosotros me debéis matar?" La gente le contestó repetidamente: "Te vamos a



7.



Nuñgeba es la tierra de Diuiaui; quien a pesar de ser amigo de Namsiku, no era digno de confianza. Fue por esto que Namsiku se



devolvió a la miad del camino.



tn



matar". Y prepararon toda clase de lanzas y mazas,pero él no murió.



20.



Les dieron calambres en las piernas y se doblaron lLaakan, iuakan/-. Qué dolor!, se quejaban llorando. Namsiku oyó como le decían: "Yo te doy mi mujer" y otro: "Yo te doy mi hüa" y el otro: "Yo te doy mi da".



21.



Después de que se 1o hubieron dicho a Namsiku continua¡on hablando: "Ulabañgui y Ka5iñgui tienen la culpa. Ellos nos enviaron y nos lanzaron a la desgracia". Algunos comentaron: "Deberíamos matar a nuestro jefe". "Tu eres nuestro padre, concédenos el perdón. "Así habló la gente a Namsiku. Esto lo contaron los hermanos mayores, Mamas y "alcaldes".



22. A Namsiku no le sucedió nada, como ya se ha contado. Cuando Namsiku pensó y vio que los hermanos menores no iban a hacer daño, destruyó todos los linajes de los hermanos menores Ka5iñgui y Ulabañgui y despobló la



región.



23.



Hoy en día nosotos los hermanos mayores somos el gran grupo de los Kágaba y así permanecemos, realmente. Esto contaron los padres.
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EL HACHA DE PIEDRAI



(N arrador : Mana Miguel N olavita)



1.



En un principio, los hermanos menores Ka5iñgui, Ulabañgui y Tairona poseyeron la piedra /Seikuí/ como hacha y cuchillo.



2.



Después la trajeron aquí a lavivienda de los hermanos mayores y ünajes originales (de los Kágaba), para que ellos



aprenüeran a usa¡la. Se la trajeron a Mama Namsiku, para que trabajara con ella, con miras a la estación seca con un hacha roja, con miras a la est¿ción de lluvias con una verde y lla:nar por medio de la danza a la estación seca o a la de la tluvia2. Para eso la trajeron los hermanos menores. Pero el trabajo (con el hacha de piedra) se perdió3 y 3. para la actualidada trajo el hermano menol Don Carmen



1.



Comparar con el caPítulo I.



2.



Según referencias las hachas de piedra se llevaban en las manos du¡ante estas danzas.



3.



4.



Supuestamente después de la muerte de Namsilü. Se supone que esto sucedió desde antes del descubrimiento de



América.
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Campo en tiempos de mama Hantáis espadas, hachas, cuchillos e instrumentos de hierro de todas clases, los cuales poseemos hoy en día. Esto contaron los padres y así es.



Supuestamente el hermano mayor de Namsiku.
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Puente kágaba de un palo y te¡¡dos ("ctrinchorro") aquí cruzardo el río San Miguel (con Marco Conchacala). (4/89).



El pueblo de Palomino {río Palomino) rodeado de plantaciones de coca, típico de los pueblos de reunión. (121851.



2l NAMSIKU REGULA LA ESTANCIA DE LAS HORMIGAS



(N srdor : Motu Jocit lo Garnrilo)



1.



En un principio, (la hormiga) se fue al fondo del agua y empezó a constn¡ir su nido. Pero el Ma¡na Namsiku vio que lo hacia con malas intenciones.



2.



Entonces dijo Namsiku: "Tfo de esta manera no eres visible". "Sf, tío soy invisible para f', contestó ella. "Trl no eres üsible y esto me desagrada", dijo Namsiku.



3.



Entonces, ella se deslizó debajo de una piedra y construyó allí su nido. El vio entonces que no era bueno y que ella obtendría la supremacfa mientras él seguía observando como ella construía el nido en la mitad de la piedra.



4.



Como



el Mama Namsiku prevefa las terribles



'Tío de esta numera no te veo", a lo cual ella (contestó): "Tío dime cómo y dónde debo vivir: paftl



consecuencias dijo:



que tú me puedas ver".



5.



A Mama Namsiku empezó a darle hamb're y dijo:



"Tío, hambre tengo hambre". La hormiga le respondió: "Tío, ¿no comes?". Namsiku dijo: "No como". "En realidad 13l



te oigo (comer) tío, pienso que estás comiendo, contestó ella.



6.



Namsiku no comió durante siete días y la hormiga dijo: "Tío, no comes?". Cuando vayas a roer los iírboles verás que no vas a sentir el frío en la (boca quiere decir, sed).



7. Después de estas palabras Namsiku observó que la hormiga solo roía rárboles y que solo realizaba este trabajo mientras él caminaba con ella-



8.



Entonces Namsiku le ordenó que debía penrurnecer en la mitad de la sabana, en el lugar de las lomas y colinas, que después se la sacaría de allí. Si ella se comiera las plantas se



instalaría entonces un canal de agua y se la sacaría de



alfl,



dijo Namsiku.



9.



Y la hormiga aconejó esto: "Hay que cantarme de esta



manera, cuando me coma las plantas y haga daños2.



l.



Alrededor de los campos se instalan, con frecuencia, pequeños canales como prot€cción contra las hormigas.



2.



r32



Ver canto 46.
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LAS TERMITAS



(N arrdor : M ara Migtrcl N olwita)



1.



En un principio, vinieron de la sabana (costera) las colinas de termitas. Estas eran pequeñas colinas de termitas. Estas eran pequeñas colinas en la sabana. (Al mismo tiempo) vinieron las enfermedades: fiebres y fríos.



2.



Después de su llegada, ellas construyeron en las sabanas (de las montañas) sus colinas, llegando solamente hasta aquí, donde los (linajes) originales de los hermanos mayores, para comerse los iírboles, penetrar en las chozas para destruírlas y comerse los postes.



3.



Las polillas, los insectos -/nunkui/



y



sus gusanos llegaron hasta las casas para penetrar hoy en día en ellas. Esto lo contaron los padresl.



4.



El último (grupo) de estas (termitas) se encuentra (bien alto) en la sierra y no puede penetrar en las chozas. Allí, sus comejeras son muy pequeñasl. 1.



Se trata de una clase especial de pequeñas termitas, que viven



bien alto en la Sierra, entre las piedras y que no entran a las casas.
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DUGUINAUI, EL HACEDOR DE MASCARAS



(N arrdor : M ann J acinto G arav ito )



1. En antiguos tiempos



Duguinaui empezó



a



confeccionar máscaras de madera. Hizo máscaras para el agua y la enfermedad. Anteriormente trabajaba y cultivaba un campo, después solo se dedicó a hacer máscaras.



2.



Pero cuando su mujer miró el campo, él le dijo: "Mañana quemaré el campo". Seis dras después de estas palabnas su mujer se fue a mirar y empacó semillas demaí2, frijoles, calabacín y todas las dem¿ís semillas para sembrar y se fue.



3.



Cuando miró el campo se dio cuenta de que el hombre no lo había preparado, había mentido. Miró a su alrededor: El estaba en la punta de un caracoli sentado en un caballete, atareado en hacer miíscaras.



4.



Cuando la mujer hubo regresado de nuevo a su choza" cogió una olla, la puso en el fogón y le echó primero frijoles. Después mató a su hijo de tres años y lo echó en la olla. Encima del muchacho echó sucesivamente maí2. calabacín y yuca.
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5.



Después avivó el fuego, echó agua, fue por leña, la trajo y la echó al fogón. Luego fue por agua, la trajo y la echó en la olia. Cuando la comida estuvo lista, bajó la olia y fue de nuevo al arroyo a traer agua. En la orilla del río depositó la calabaza y se ahorcó.



6.



Después de que la mujer hubo hecho esto, Duguinaui regresó hambriento a su casa. Al no encontrar a su mujer, pero la olla bajada del fogón, levantó la tapa y sacó calabacín, yuca y maí2. Solo comió poquito de estas cosas.



.



Solo faltaba (sacar) un poco de maíz,lo rebulló con un palo y 1o sacó con una cuchara. Entonces vio el pelo del muchacho. Rebulló de nuevo con la cuchara, miró y observó la cabeza del niño. Entonces, cogió al muchacho entero y lo depositó juno con las máscaras en una estera y envolüó (todo). Después llevó (todo) a un cuarto.
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8.



Duguinaui fue tirado al río y empezó a ser arrastrado abajo. Durante este viaje el río lo levantó una, dos, tres y finalmente cuatro veces y lo llevó hasta el mar.



9.



Después de que él hubo descendido, subió hasta el cielo, reglesó de atlí de nuevo a la tierra y llegó hasta su choza. Después cogió los truenos, como contaron los mayores. Así lo contaron los padres y los hermanos mayores.
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FECHoRTA Y cASTrco DE



(N



snKurSvurór



arrúr



:



MCIra J acinto Garavito )



1.



En un principio, el Mama Núrlita le pidió a su cuñado SékuiSvutSi la mano de su hermana menor.



2.



Entonces SékuiSvutSi le ordenó a su cuñado Núrlita que trabajara. Lo hizo deshierbar cuatro campos. Después le ordenó construir una casa ceremonial de cuatro brazas de



alto. SékuiSvutSi ordenó todo esto a su cuñado Núrlita como pago por su hermana menor.



3. Después, le hizo recoger toda clase de frutas y coca, por darle la hermana. El le ordenó una vez recoger frutas, dos, tres y cuatro veces las recogió. Entonces, SékuiSvutSi ordenó a su cuñado Núrlita que recogiera por cuatro veces hojas de coca. Núrlita fue por coca hasta la desembocadura de NoanaZil. 4.



Entonces SékuiSvut$i se fue de nuevo a una habitación para aprender. Entró en la pieza para quedarse durante cuatro años. Esto contaron los Mamas. Después de
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Supuestamente un afluente del río Magdalena en Cundinamarca.



que Sekui3vutSi hubo aprendido por cuatro años, salió y bailó durante cuaro días delante de la casa ceremonial.



5.



Llamó de nuevo a su cuñado Nurüta y le ordenó construir una casa ceremonial de nueve b'razas de altura. Entonces, Mama Núrlita le construyú a su cuñado Sékui3vutSi la casa ceremonial completa.



6.



Entonces, empezú a cosechar frutas del campo, cosechó por cuatro veces. Después cosechó cuatro veces hojas de coca y trajo durante nueve días leña. Todo esto hizo Ma¡na Núrüa para su cuñado Sékui5vut3i. 7



.



Este se fue de nuevo a la habitación: yacla allí sin ver



el sol y no salía. Sékui5vutSi entró allí para pennanecer nueve años. Salió de la choza y empezó a bailar y bailó durante nueve días.



8.



Acto seguido, SékuiSvutSi ordenó a su cuñado Núrlita que trabajara y lo hizo tabajar durante nueve días. De esta manera SékuiSvut3i encargó a su cuñado nueve veces trabajo.



9.



El Mama Núrlita no comfa, ya que su cuñado le daba ordenes, pero no comida. El tenfa mucha hambre y cogió frr¡ta del sembrado de su cuñado. Cogió calabacín, también frijoles y yuca, uno de cada clase. Se fue con ellos a su choza encargó a su mujerque se los preparase.



10.



Mientras Nrírlita estaba sentado se dio cuenta de que su cuñado Sékui3vut3i venía, huyó rápidarnente y se sentó en el arroyo. Mientras tanto Sékui3vut5i llegó donde su
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hermana menor y le preguntó: "¿Qué ha hecho Núrlita?". Ella le contestó: "Se fue al arroyo a bañarse".



11.



Sékui5vutSi se fue al arroyo y miró a su alrededor. Lo vio allí sentado y lo mató con una estaca. El sentía celos a causa de su hermana menor de quien estaba enamorado y por eso mató a su cuñado.



12.



Pero Núrlita no se murió, poryue él era un hombre mágico fuerte, un KalguaSiza. El se fue a su casa ceremonial debajo de una montaña. Esto lo contaron los mayores.



13. SékuiSvut5i bajó entonces hasta su choza. El hermano menor Uahiuahi llegó allf porque era malo y no tenfa conciencia, él vio que Sékui$vutSi estaba danzando. Entonces, el herrrano menor lo mató con golpes de maza. 14. El hermano menor pensó (en proceder



de mala



manera con él) y lo colocó sobre la colina Midbalañ. Como



SékuiSvut$i era un personaje con poderes sobrenaturales, lo sopló -lhluul- y lo transformó en una piedra. Con esto el hermano menor Uahiuahi dio una advertencia (contra maldades pa¡ecidas). Esto lo contaron los Mamas, padres y hermanos rnayores de los linajes originales.
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MITOS DE NOAVAKA 59



NUITAIKUI, EL SEÑOR DE LA LLUVIA Y SEQUIA



( Alfu nso



1.



Auigi, N oavalca)



La máscara2 de Mama Nyuitaiku es la que hace el



tiempo seco.



2.



Antes los Mamas KaguiSveiZu, Guaveiiu y Mama Nuiakave - estos tres - hicieron que hubiera nueve días de sequla Cuando Mama Nyuitaiku lo vio, también llamó toda su gente y les ordenírotar sus campos de cultivo. Esto 1o hicieron durante nueve dfas.



3.



La lluüa todavfa no había llegado, cuando la máscara del sol (es decirMamaTaiku) le (siguió) qdenando aMama Nuiakave de hacer tiempo seco y mandó a todos a quemar



los campos de cultivo. Luego todos sembra¡on sus semillas.



l. 2.



o AÁama Nuitaihy' significa sol-Taiku La palabra /uakaV, máscara, es frecuentementc agregada al nombre, ya que el personaje aparece en como máscara las



Nuiaih¡/



ceremonias.
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4.



Ahora la másca¡a de sol se fue donde Mama Bunalyiúe y le dijo: "Nieto3 mío, ¿por qué me hicistó esto?"4 -"¿Mi nieto, como te he hecho algo, si no intento nada malo contra ú. Ni Guaveizu piensa mal de ti", le contestó Bunalyiúe a su nieto másca¡a de sol



5.



Entonces GuaveiZu le dijo a la, máscara de sol: "Encuéntrame en Noavaka y llama a Mama KualakutSe, Kualakuintana y Mama Seiáatana."



6.



Másca¡a de sol vino a Noavaka y colocó todos los asientos de oro. Después de siete días también vino Mama Guavei2u.



7.



Entonces Guavei2u le dijo a la másca¡a de Mama Nyuitaiku: "Quítate la cara", y luego, "tómala".



8. Entonces la máscara de la sequía le dijo a Mama Nyuitaiku: "Mama, hazme el favor", y pidió cuatro dfas de lluvia. 9.



Más ta¡de KaguiSveiZu hizo llover cuatro dfas, tal como Nyuitaiku le había dicho y realmente cayó (ltuüa), tal como Nyuitaiku lo había ordenado.



10. Todos los frutos empezaron a bailar, para que el frijol, elmaí2,1a papa no se secaran y se pudrieran. Esto lo 3.



Dos Mamas que se bautizan mutuamenüe a sus hijos, deben llamarse "mi nieto". Del mismo modo nombran a sus pa.drinos. Se trata de la sospech4 que Bunalyiúe impide la llegada de la



lluvia.
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hizo la máscara de mama Nyuitaiku. Esto lo contaron los padres y los Mamas.



t4l
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EL LINAJE DE KULTSAVITABAUYA



(Alfunso Aügi,Noavaka)



1.



Cuando en el principio todavía no había claridad, vivía Mama Seikuikula. Su hijo era Mama Seikuita etc.l



2. Estos vivían en el principio, cuando no había cla¡idad y ellos fueron los hombres divinos- kalguaíiíal. Luego se hizo de día y nacieron los siguientes. El hijo de este (último) era Mama Dúakuka erc.2



3.



Estos fueron gente de piedra. El hijo de este (último) era Mama Auisei erc3.



4.



Estos fueron los que se transformaron en piedra A estos les siguieron los que deben



(después de su muerte). ser enterrados etc.4



1. 2. 3. 4. r42



siguen úece nombres más, ver



c4. tr: lisa de Neraka.



siguen 19 nombés más, (ver lista de Noavaka). siguen Mama Kuldavitabauya y dos nombres más. Siguen seis nombres más.
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LA SAL



(AVonso Auigi, N oavaka)



1.



En el principio, en todas paaes donde se encontraban los primeros templos, habían lagos de sal, que pertenecfan a los linajes originales. [¡s lagos de sal eran de todos los linajes de los Kágaba, mientras que en la costa no había lagos de sal.



2.



Como Mama GauhiZave se comportó mal frente al agua, Mama Bunalyiue tancó el lago de sal de GauhuiZave. Por esta raz6n Mama Sublata, GauhuiZave y hermano menor Matuna se junuron y se ayudaron mutuamente. Entonces salieron los lagos de sal a la savana costera.



3.



Solo salieron Qos lagos de sal), que deben esta¡ en la no savana costera, ya que los Mamas vieron que para comerse la sal. empezarlala pelea



si



4.



Hoy los lagos de sal solo existirán en el pensamiento [/aluna/l (es decir en residuo) y solo habrá arena blanca, asf pensaron los Mamas. Asf sucedió que que hoy solo exista el recuerdo, de que en el principio existió la madre de los lagos de sal. Esto lo contaron los Mamas y los hermanos mayofes.
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5.



Nuestra era la sal de piedra y la sal blanca. Esto lo contaron los Mamas.
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NARRACION DE SAN FRANCISCO 137



EL MONO Y EL CONEJOI



(Lorerco



1.



Sirungou,



San



Frarcisco)



El conejo y el mono se pusieron de acuerdo



para hacer un campo de cultivoDijeron que lo cosecharían (en conjunto).



2.



Entonces (el mono) dijo: "Hazlo nú mismo, hazlo tú solo". Entonces (el conejo) lo tumM todo solo.



3.



Cuando (el conejo) dijo que era tiempo de quemar, el mono respondió: "Qtrémalo trl". (Dijo:) "sf', Y lo quemó.



4.



Ahora (el conejo) llamó la atención que era tiempo para sembrar, cuando el mono le contestó: "Siembra tú". Y a penas dijo: "Siembra tú" el conejo empezó a sembrar.



5.



Cuando el mono pudo escapar, (el conejo) lo llamó y dijo: "Puedes esca¡char". Cuando este contestó: "Escarcha tú". Entonces (el conejo) esca¡chó.



6.



Mientras tanto el malz se habfa vuelo blanco y seco y



l.



Adopado de los colombianos.
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el mono dijo: "Está bueno, voy a hacer una troja y tú vas a recolectar el maí2" . -"Sf '.



7.



El mono, sin embargo, estaba (simplemente) sentado, mientras que el conejo pensaba que él estaba terminando todo. Cuando vino a mirar (el mono) no trabajaba. por lo tanto lo llamó para cortar la (leña). El mono vino y dijo: "Hazlo tú mismo". Luego (le contestó): "Sí".



8. Aunque el conejo estaba descontento empezó a hacer una troja y a cosechar eI maíz él mismo. Todo el maíz lo cosechó y lo amontonó. 9. Ahora el mono najo muchos pumas a la casa del conejo. Todos los pumas vinieron de modo que el conejo empezó a tener miedo y se fue. Así que el mono recibió todo el maíz cuando se fue (el conejo). 10.



En el camino el conejo se encontró con la guardatinaja [Dasyprocta agutí; Tello, 1979). "The voy a defender con los üentes", dijo (ella). Entonces llegaron donde estaba el maí2. Cuando llegaron, el mono estaba sentado allí. El conejo lo agarró y 1o pegó tanto que se ensució. "Cómete



las heces", dijo el puma (al conejo). Mientras tanto la guardatinaja estaba distraída, comiendo ahuyama-



11.



Bajo estas cond.iciones el conejo se fue y en el camino encontró la ardilla que vino por ahí. "¿Por qué te vas?" le preguntó - "Porque me robaron el maí2, estoy triste y me voy", contestó. -"Te defiendo", dijo. -"Bien". -"Tengo üentes y uñas", dtjo - "Cierto".
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12.



Llegaron al sitio donde estaba eL maí2. El mono no hacía otra cosa que comer maí2. Entonces el conejo se acercó,lo aga:ró y lo pegó hasta que se ensució. "Comete las heces", dijo el puma al conejo. Entonces la ardilla miró alrededor suyo y se fue. Solo había comido maí2.



13. Ahí (también) el conejo



se fue



y en el camino



encontró el zorro quien vino por allí. "¿Adónde vas?" preguntó éste. -"(Adonde) me lleven mis pies. ¿Me quieres



acompañar?" preguntó. Cuando el zorro escuchó (la historia) dijo: "Te deñendo" - "Bien".



14.



(El conejo) dio la vuelta y llegaron allá. A su llegada, el puma se puso furioso. Al mono (el conejo) lo vio sentado en el maí2, lo aga:ró, lo pegó hasta que se ensució. "Come las heces del mono", dijo el puma. Cuando el zorro, que estaba allí, vio esto se fue corriendo.



15.



(También) el conejo se fue a comer. Cuando se había ido y andaba por el camino vino un chivo [/t3ivu/1 y preguntó: "¿Por qué estás caminando?" - "Porque me robaron eI maí2, por eso me voy". - Entonces (dijo el chivo): "Bueno, tengo dos cachos, por esto adelante. Vamos!".



16.



Mientras se fueron allá (el conejo) dijo: "Empuja el mono con los dos (cachos) de este modo: como yo lo hago, siempre moüendo rápido la cabeza".



17. y



Después de haber caminado lejos, el mono estaba allí el conejo y el mono se ag¿uraron. (El conejo) lo golpeó



duro (hasta que se ensució), y el puma (dijo) entonces (al conejo): "Come las heces del mono". Cuando el chivo üo el
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conejo en esta situación, se fue corriendo junto con el conejo. "Me ha mentido", dijo el conejo y se fue.



18.



Después de haber partido, anduvieron sobre el camino y llegó un ovejo ühuvexu¡¡. I€ dfuigió la palabra y dijo: "¿Adónde vas?" - "Me han robado todo el maí2, por esto me voy" - "Bueno, deja que veamos" dijo el ovejo. Se fue caminando y llegó allá



19. Al mono que estaba sentado allílo cogió el conejo,lo pegó duro atrás (hasta que se ensució). El puma siendo alcalde t/alkalyi4 dijo: "Cómete las heces del mono". Cuando el conejo lo üo, le dijo al ovejo que estaba parado allí: "Mueve bastante tu cabeza". De acuerdo con esto el ovejo hacin movimientos (con la cabeza) y el puma se puso furioso.



20. Ahíel ovejo vino saltando, cogió (al puma) y puma y ovejo empezaron a pelear, uno contra el otro, hasta que el puma empezí aperder. 21. Mientras que el mono estaba recogiendo leña (el puma) lo mandó donde su madre. "A mí me faltan garr¿rs, una camisa y dientes", entonces el mono se fue corriendo. 22.



Mientras tanto el ovejo



y el conejo estaban allí



sentados juntos y el ovejo mandó al conejo donde su madre:



"Pidele cachos y una piel de ovejo y traemelo ligero, rapido me 1o debes üaer." Entonces el conejo se fue corriendo.



23.



Pronto volüó y trajo los dos cachos y la camisa. El conejo se los puso, por lo tanto empezí de nuevo a pelear. El puma sin embargo perdió, porque (el mono)no le había
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traído las garas, la camisa y los dientes. El puma perdió y se fue corriendo.



24.



El ovejo habfa ganado. Ya que ahora habfa quedado mafz del conejo, le entregó al ovejo una troja y le regaló maí2. Después de haber estado a16 se fueron.



25. Caminado llegaron al pueblo de los pumas, donde los pumas se reunían. Allá el puma, quien estaba planeando (algo malo), le habló (al ovejo): "I'Iiace algun tiempo me has asustado, atrora en la noche tendrás que hablamte". 26. El



conejo preguntó: "¿Dónde voy a dormir?"



Entonces el ovejo y el conejo subieron (a un árbol). Durante que los pumas estaban acostados en el piso, ellos estaban allf y se hizo de noche.



27. El conejo escuchó como los pumas en el piso conversaron, pe¡o se durmió. Mientras el sueño los pumas dijeron: "VaÍlos a matarlos". El conejo 1o escuchó.



28.



Cuando ya era muy de noche había olvidado orinar y dijo: "¿Dónde puedo orina¡?" Entonces (el ovejo dijo): "Orina desde aquf arriba". Miró hacia abajo y orinó en el morro de (un puma).



29. En este instante el ovejo se cayó al piso. Por consecuencia los pumas igual que el ovejo sintierron miedo, mientras que el conejo subió más y gritó desde aniba. Ahf



todos los pumas se fueron corriendo, hasta el último.
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MITOS RECOGIDOS POR MANTJELA FISCHER AP.1 NI.JRLITA



En los tiempos antiguos la gente se ponía s¡¿ snmis¿ para volar. El murciélago solo viaja de noche. La gente de abajo es mala po4tue amenaza con flechas. El cacique de



arriba se pone la camisa del murciélago y va a coger coca abajo para llevársela arriba.



Al otro día la gente de abajo se da cuenta que la mochila de coca está vacfa. Hacen una reunión para saber quien robó la coca. El murciélago (cacique) estaba en la reunión, guindado arriba en el techo de la cansamaría. Se hacen varias preguntas: "¿Será la hormiga quien roM el lhayul (coca)?- ¿S€rá la ardita?" Más tarde el cacique se lleva una mochila de fríjol, de maí2, de plátano maduro. Siempre con la camisa de murciélago puesta. Pero la gente de abajo no encuentra ninguna huella de animal. El cacique/murciélago no sabe la "le]", por esto estií robando. Lo capturan cuando entra en la cansamarfa- Quieren matarlo quemando la cansama¡ía- pero el murciélago/cacique salió de las llamas y regresó. I-a gente de abajo le hecha veneno al ¡hayul,porque el murciélago sigue robandor p€ro el cacique no muere y regresa.
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AP.2



NAVOVA



Navová es la madre de las lagunas. Cada vez que alumbró un hijo se lo comió, porque pensaba que era un bagre UziLrú). Su marido Sarami avisó que Navová se estaba comiendo sus hijos. Entonces la laguna estaba llena de culebras. Las culebras son malas , se comen gente. Navová primero tenía buen sentimiento, pero después cogió otro camino.



Navová estaba casada con Anku, para que la cuidara. Pero Navová lo acusa de pegarla por celoso, delante de la gente de /Kui3bangui ataSV ("Gente de Tigre" del río Don Diego). Otra vez vuelve, donde la Gente de Kui5bangui, después de haberse maltratado ella misma con una piedra ralladora (/umunfi/¡, acusa a su marido Andu. KuiSbangui llama a Andu para aconsejarlo y le jalan la oreja. Esto se repite seis veces. Otra vez lo llaman, la Gente de Kui3bangui llama a Andu. Namaku, el hijastro de Andu lo quiere acompañar. Pero Andu se preocupa que le podrfa falta¡ comida. Namaku todavía es muchacho, no tiene poporo {aún no ha sido iniciado}. Namaku insiste y finalmente acompaña a Andu donde los Kui3bangui.



Allá hay una reunión grande con mucha gente. El comisa¡io menor encuesta a Namaku. Navová acusa a Andu de haberla maltratado. Andu niega la acusación,pero la
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gente de Kui3bangui lo castiga igualmente. Namaku, quien está presente en el juicio, interviene en favor de su padre.



,gente de KuiSbangui que averigüen mejor las acusaciones de Navová. La autoridad de los Kui5bangui, Mungueke, el cacique, conversa y averigua las razones de las mentiras de Nanová. Se da cuenta que Nanová no hizo ni comida, ni mochila, sino que solo buscaba hombres entre la gente de Kui5bangui. El castigo es el "grillo" (en los pies), con el cual seriín amarrados juntos Nanová y Andu. Les golpean la espalda cuatro veces, hasta que sangra. Hay que trabajar siete días sin comer. Nanová abandonó a Andu y se quedó donde Seiyaba, el cacique mayorde Don Diego.



Exige u



1¿



Cuando llegaron



los



españoles Nanová prestó su



"chucha" a los civiles. Ahora viste "civil" y se llama Diniáita. Después se fue a visitar a todos los pueblos. Aconsejando como estudiar para m¿rma y nombrando todas las autoridades de todas partes. Repite las visitas cuatro veces y aconseja que todos tienen que historear. Después se esconde. Vive en Cartagena.



Un cacique de la cabeza del río Palomino no vino a la reunión de Navová. Entonces ella fue a verlo. El cacique se escondió porque estaba asustado. Navová vino con un general, un capitiín y un comandante. El cacique tuvo miedo que 1o fueran a aganar. Pero Navová lo visitó para preguntarle por qué no la visita en Makotama. El cacique le responde: "Soy huerfanito". Navová pregunta si le puede dar comida. El cacique le dice que sí. Navová pregunta si tiene chirrinche. El cacique responde que no. El cacique le pregunta su nombre. Navová le responde que se llama



DiniZita. El cacique le dice: "/DiniZita huló/
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("chupar")."Pero Navová le exige respeto. El cacique



se



hace él que no entiende.



Llegan los Capuchinos, policías, soldados, heücópteros con cuarenta personas. El cacique averigua sobre el nombre de Dini2ita. Navová dice que es de Cartagena . El cacique le pregunta a Navová por su mamá, su papá, su abuelo, quien la bautizó. Navová le responde que del abuelo no sabe, que el papá no se ve y quien la bautizó no dice. Navová provoca, llevando una camisa corta, mostrando su "chucha". El cacique le ofrece una copa de aguardiente. El cacique ahora conoce la "[ey indfgena". Quiere seguir viviendo en el mismo sitio como siempre. Navová regresó a Cartagena y nunca volvió donde el cacique.
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AP.3 DUGUNAUI



Dugunaui estaba casado con Kuareka. El no trabajó el rastrojo. Kuareka entonces mató a su hijo y lo cocinó en una olla: el hijo abajo, encima la máscara, una hoja de plátano y encima la yuca. Kua¡eka se fue al río, dejó el calabozo y se ahorcó. Dugunaui al regresar a la casa, buscó su mujer. Se hizo de noche. Al ono día tampoco llegó. Dugunaui busca sus huellas at lado del rfo, pero no se ve nadapor las piedras. Al fín encuenra la mujer guindada.



El también se tira al agua y cree que está ahogado. Sale va¡ias veces a la orilla, pero vuelve al agua. El río lo lleva hasta el mar. El mismo rfo es una "mujer simpática", que le gusta a Dugunaui. Dugunaui tlegó al mar pensando que estaba muerto. La mujer/rfo quedó en llevarle comida. Dugunaui espera la mujer/río en la playa, pero ella se demora. Dugunaui tiene hambre y miennas espera se duerme. Llega la mujer lno par¿ subir al páramo. pero Duagunaui está dumriendo y no oye que lo avisan. La mujer /río sube sola pero le deja a Dugunaui plátano ama¡illo, maduro, para cuando se despierta. Dugunaui no regresa donde la mujer/fo, no la ve.



Al subir, Dugunaui pasa al lado de un pozo redondo y grande en el rfo. Este pozo, Munzá, es el padre de la r54



mujer/río. Dugunaui le pregunta: "¿Qué clase de comida paJó?" Mauzá le responde: "Frfjol, mafz, ahuyama." Maunzá prende una luz como un rayo blanco. Dugunaui se encandila y cae al interior del pozo. Baja hasta el fondo. Todo estaba oscuro pero era como unacasa-



La gente allá se preguntaba: "¿Quien habrá cafdo?" Dugunaui oye la gente preguntándose y les contesta: "Para acompañarlos sufriendo." Dugunaui ve una luz como una luciérnaga (/chivíf) y con esto prende candela, usando un bejuco seco. Dugunaui encuentra ahf un hombre flaco, un arhuaco, que se había caído al agua.



haber bastante leña quema ahuyama y les da de comer a la gente sufrida. Cuando se acabó la leña Dugunaui usa los postes de una casa vieja para quema¡. Maunzá empieza a quejarse, le duele la canilla de la pierna. Después le duele el corazón. Maunzá se va a la laguna Kaveka donde le adivinan por qué está enferma. Le preguntan: "¿Qué comió?" Maunai le contesta: "No sé. Solo comf una mosca amarilla." Ahora le estii quemando la costilla. Entonces



Al



Maunzá vuelve a Kaveka, donde adivinan oúa vez. Le preguntan: "¿Qué comió/" Mauná contesta: "Un ratón (/sinsi¿¡". Maunzá todavía se siente mal, tiene miedo de morir. Entonces vomita y sale Dugunaui. Dugunaui se lleva la canilla de lvfaunzá para utilizarla coülo flar¡ta (/eigakala/1. Dugunaui sube otra vez. Dugunaui en la playa se quiebra el pie al saltar a grandes pasos. Carangalli lo cura y le enseña a salta¡. Carangalli acomparla Dugunaui al cielo, donde Mama Nyui. Carangalli es vasallo de Marna Nyui {Mama Sol}. Al llegar, Mama Nyui le pregunta a Dugunaui: "¿A qué vino?" Dugunaui le contesta: "A 155



pasear." Mama Nyui se preocupa que se vaya a perder. Dugunaui le üce: "No me pierdo." Mama Nyui le pr€gunta por sus padres.Dugunaui contesta: "No quiero saber ni de papá, ni de mamá."Dugunaui pasa hambre, no le dan casi comida. Mama Nyui deja Dugunaui cuidando la casa, acompañado de un perrito muy bravo, que se llama Tnngo. Afuera están las Kamigua, mujeres que se agarran las jugando tetas y que están moliendo bollos. Dugunaui tiene hambre y quiere un bollo. Se lo pide a la Kamigua, pero ellas no oyen, no entienden. De pronto se dan cuenta del hombre Dugunaui y quieren coger el "cangrejo bojo". Las Kamigua le quiebran el brazo, pero Dugunaui logra entrar a la casa de Mama Nyui. Znngo le ayuda, lo defiende para que no entren las Kamigua. Al volver Mama Nyui aconseja a Dugunaui, ¡ror haber salido de la casa.



Dugunaui



y



Mama Nyui suben



al



páramo



acompañados del chonchon, /nulukd, /seins/, golopera, etc., "gallinas" de Mama Nyui). Tienen que pasar un abismo. Se hacen un puente con una barra que después se llevan. Dugunai sigue el camino en la madrugada acompañado deZnngo. Después del mediodfa llega Mama Nyui. Dugunaui est¿í bravo porque lo hizo esperü. Tienen que pasar por un palo. Dugunaui tiene miedo de perder la "gallina". Mama Nyui sigue subiendo solo por el palo. Tango también pasa. Dugunaui también quiere pasar, pero no alcanza, solo hasta la mitad y cae. El sitio donde cae es su propia casa. La "gallina" que tenía en la mochila, guindada en el cuello, al abrine la mochila se escapa.



Dugunaui al llegar a la tierra va ayudar a la gente del Trueno, a los Kui3bangui. I"e dan un hacha nueva, también
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un machete, para que ayude a los Kui$bangui. Van a sembrar una "mejora" con ahuyama, frfjol, ñame, batata, maí2. Dugunaui limpia, tumbando el monte con el machete. Mientas tanto el Trueno se acuesta a domrir con el hacha en el hombro. Como cinco personas estrín así durmiendo. Esto se repite varias veces. Mientras



Dugunai está trabajando, tumbando el monte, los Kuisbangui están durmiendo. Al otro día, todo lo que tumbó Dugunaui se volvió otra vez monte. KuiSbangui lo regaña por flojo. Esto se repite cuatro veces.Ahora Dugunaui está trabajando aparte de los Kuiibangui. Tumba, quema y siembra frfjol, malz. Todas las semillas nacen. Dugunaui hace bollos, mazamora y sancocho. De tanto comer le da dia¡réa y bota el "curso". Kui5bangui ve el "curso" como ambil y le parece como bastante comida. Lo recoge y 1o guarda en una totuma para comer sabroso. Kui3bangui no conocfa el maí2, ni la mazamora y le pregunta a Dugunaui. Dugunaui le dice: "Lo aprendí de Usted." [,o mismo se repite otra vez. Kui$bangui recoge el "curso" y el vómito de Dugunaui para comerlo sabroso.



Ahora Dugunaui



y Kui3bangui



trabajan juntos. KuiSbangui está durmiendo. La suegra de KuiSbangui vive lejos. KuiSbangui le aconseja a Dugunaui de no acercarse a ella y no mirarla. Se lo dice nes veces. Pero Dugunaui quiere saber, pero todavía no va a üsiarla- KuiSbangui está socolando. Dugunaui se sienta, pero a lavez se va hasta la casa de la vieja, escondido. Dugunaui le pregunta a la vieja: "¿Por qué no se la ve nunca?" Están conversando como cinco veces. La vieja pregunta: "¿Qué dijo el Trueno?" Dugunaui le cuenta que le dieron dos hachas, una lima (una piedra de moler para afilar). Tiene que remediar bien, sino tiene que pagárselo a Kui3bangui. La vieja le aconseja a r57



Duganaui que mire bien como los Kui3bangui hacen la tumba.



El Trueno durmiendo socola. Al regresar Dugunaui Kui5bangui le pregunta: "¿A dónde caminó?" KuiSbangui pregunta: "Ya trabajó?" Pero Dugunaui no quiere trabajar solo, sino enseñado por KuiSbangui. El trueno socola durmiendo. Dugunaui lo hace igual: se pone una cara durmiendo- como máscara o "anteojos" - y se ¿rcuesta a dormir, igual al Trueno, con el hacha en el hombro. La rgent€ del Trueno y Dugunaui están acostados juntos, hachando pero durmiendo. Dugunaui mientras tanto se despierta, se quita la ca¡a y se ve acostado. Dugunaui, cada vez que se despierta" se desplaza un poquito hacia a¡riba. El Trueno quedó atrás. Dugunaui aprendió y gana. KuiSbangui le pregunta: "¿Donde aprendió?" Dugunaui le responde: "Usted mismo me enseñó.'i A Dugunaui



se le dañó un poco



el hacha. Kui3bangui ya no se lorecibe. Por esto Dugunaui tiene que trabajar solo, pagando esta cuenta. Duganaui se acuesta desplazríndose en una cabuya y mediarlarga durante cuatro días, con esto paga el hacha lsekui/) dañada. Dugunaui ganó y recibió el hacha y el machete. Kuióbangui sabe quemar pero donde socola no nace nada. KuiSbangui es como una piedra, vive arriba sin morir. No tiene hijos, ni mujer. La vieja le había enseñado a Dugunaui cómo sembrar. Dugunaui cosecha y KuiSbangui aprende a comer comida y empieza a roba¡le comida a Dugunaui. Kui$bangui baja cantando. La gente del Trueno está aconsejandó quién podrfa ser el ladrón, mientras que ellos mismos están
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robando. Dugunaui por su cuenta se está preguntando: "¿Quien me está robando?" Se pone a observa¡ su roza. Llega el Trueno y cuelga su tambor en un árbol. Llegan cuatro, guindan sus tambores en el árbol buscando fríjol. Cada uno se roba una mochila llena de frijol. Esto se repite dos veces. Dugunaui los descubre y acusa el Trueno delante de su gente. El Trueno niega saber del asunto. No hay modo de hacerjusticia. Después de cuatro días, el Trueno vuelve otra vez a la



roza, porque ya se le había terminado el "bastimiento". Vuelve a robar fríjol, después de haber guindado los tambores en el árbol. Dugunaui los observa, pero no dice nada- Le hecha cera al palo del tambor. Así Kui3bangui ya no lo puede coger. Dugunaui se queda escondido. El Trueno se roba otra vez cuatro mochilas, porque hay bastante cosecha. Cuando el Trueno quiere agarrar el tambor no puede, le "pasa cot¡iente". Asf el Trueno no puede regresar y Dugunaui le pregunta sf no fue é1, quien robó el fríjol cuando lo estaba visitando. Pero el Trueno engaña y le responde que estaba buscándolo cuando vio esta cantidad de frdol. Entonces lo cogió. Kui5bangui acusa a Dugunaui de haberle dañado el tambor y le pide quitarle 1o que le hechó al palo, porque le quema la mano. Se castiga a Kui3bangui por el robo. KuiSbangui suplica a Dugunaui de devolverle el tambor limpio. Pero Dugunaui no quiere ceder tan fácilmente, le pide algo de vuelta. KuiSbangui le ofrece algo cuando Dugunaui vaya a su casa. Pero Dugunaui no quiere, sabiendo que Kui3bangui es "mala gente". Kui5bangui llora cuatro dfas y tiene mucha pena. Dugunaui quiere que KuiSbangui deje el ta¡rrbor botado. Al fin Dugunaui le pide cuatro hachas y machetes {a cambio de su servicio}. ls9



KuiSbangui pretende no tenerlos. Dugunaui entonces prefiere un poporo. KuiSbangui se lo quiere entregar en su casa, no lo tiene acá. Entonces Dugunaui ümpia el tambor y el palo de tambor, pero Kuiébangui siempre encuentra un pedacito sucio. Al fin está limpio. KuiSbangui baja otra vez para entrega¡le a Dugunaui el poporo de oro. Ahora están igual. Cuando KuiSbangui canta, es porque está llegando el verano.
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AP.4



MAMA TETZU



Mama TeiZu es un cacique que estudió bastante. A veces se vuelve tigre y entonces come gente. Desaparecen muchachos y mujercitas. La gente llega preocupada donde Mama TeiZu, porque el tigre come gente. Entonóes hay que conversar.



Mama TeiZu asustado que



lo



descubran



va



a



remedia¡. Le da la culpa a la gente que no estudia. Después Mama Tei2u se va a su cansamaría para ad.ivinar. Regresa como tigre y sigue comiendo un muchacho y una se¡órita. La gente hace una trampa para ag¿urar al tigre, pero este se salva y sigue comiendo gente. Entonces Munkueke va a ajusticiar a Mama TeiÉu y lo castiga. En varios pueblos intentan coger al tigre, sin exito. cerca de San Francisco está Mama suguru. con una flecha quita la cara y la camisa a Mama Teilu y lo vuelve gente. fe Munkuukp aconseja a Mama Teiiu y lo castiga hincándolo para que hable, un día y una noche. Sabiendo la "ley,, Mama TeiZu esposó a su hermana. Hasta que Mama Teiiu reconoce que era un tigre. Lo castigan duro. Mama TeiZu dejó los chismes y su ropa a ros Arsarios de Ma¡ocaso (los Pinto).



L6r



AP.5



SEIZANKUA



S



eiZankua pelea con LalLintana.. ZalLintana pierde



sus ayudantes. Estos llegan sin ropa



donde KuntSavitabauya. KuntSavitabauya pregunta por el culpable. Le responde que fue SeiZankua. Pero es LalLintana quien buscó problemas con SeiZankua. Los ayudantes piden el consejo de KuntSavitabauya. Este no quiere ayudar. Interviene la esposa de KuntSavitabauya Ninataban/S antubatan exigiéndole a KuntSavitabauya que perdone y enseñe. Ninabatan: "Tienes sentimiento a la derecha y a la izquierda, tienes que enseñar." Kunt5avitabauya finalmente acepta y propone a los ayudantes Suvalyi, Munkulú, Mama Surlí etc. que tienen que conversar. Kunt5avitabauya pregunta por las funciones de los ayudantes y los pone hincados en una mesa' parece castigándolos. Entonces los ayudantes bailan y cantan. KuntSavitabauya les enseña algo y los hace bailar otra vez. Se está esperando a Seiáankua y pronto llega. SeiZankua saluda a Kuntiavitabauya. Le üce que le está doliendo la pierna, porque tuvo que coner mucho, viene a descansa¡ y a visitar a KuntSavitabauya. SeiZankua se da cuenta que llegaron los ayudantes.Pide permiso de quedarse y de aprender. Dice que le faltó historiar y que no tiene "código". Esto es mentira! KuntSavitabauya lo castiga
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hinciíndolo porque sabe poca historia. SeiZankua suplica y Ninabatan pide a Kunt5aütabauya de enseñarle.



KuntSavitabauya finalmente cede y habla con SeiZankua. SeiZankua habla en su lengua: "conticar, contiver, amima, cortejer, sitijera, ashilo. " KuntSavitabauya no entiende, se perdió mucho.



Hay nueve sentimientos del corazón. los cuenta, llega hasta siete.



KuntSavitabauya



KuntSabitabauya cuenta otra vez y llaga hasta nueve, a la derecha, a la izquierda. SeiZankua está completo.



KuntSavitabauya y Sei2ankua van a hacer una competencia con una motocicleta, para ver quien gana historiando. Hacen la carrera por todo un plan: ida y vuelta. KuntSabitabauya gana. Sei2ankua no estudió lo suficiente. Repiten la competencia, después de haber compuesto el caucho. Kunt3abitabauya ganó otra vez, pero SeiZankua solo quedó un poquito -atrás. Kunt5avitabauya le está enseñando a Sie2ankua.Zal¿tntana quiere pasar de largo por la casa de KuntSavitabauya, perro choca con SeiZankua. Lalhíntanaentonces se va volando y cae lejos, abajo; gana SeiZankua.
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AP.6



KASINGÜI



Los Ka3ingiü cortan palos para hacer bancos. Para que no se raje la cascara hay que aguantar los palos, para que no se caigan. Pero los palos se caen y la gente de KaSingüi se queda muerta, debajo del palo. Una vez que están hechos los bancos, se entierran en el fango. Una fila de bancos, una fila de gente encima y otra fila de bancos. Después de cuatro meses la gente se pudre. Después de siete meses quedan los huesos, nada más. Entonces sacan los bancos que se han vuelto verdes (/atasi¿ y se sacan al sol para secarlos diez días, veinte días, y quedan negros.



KaSingüi hace bancos con figuras de tigre, pájaro, murciélago, culebra etc., también con máscaras (p.ej. Mama Surlí). Estos bancos los regala la cacique mayor. Los chiquitos se quedan donde los Ka5ingü.



KaSingüi pensaba que los bancos pondrían flaco al cacique mayor, que lo enfermarían y que se moriría. Por esto el cacique mayor se puso a aÍuulsar los bancos, porque tenían "muerto", /hiseV.



Ka5ingüi le explica al cacique mayor el proceso de fabricación de los bancos, que cada banco tenía cosas "gscritas".



rg



Ka$ingüi tenía mucha gente. Cuando ellos querían pasar el río grande, crecido, hicieron una cadena larga de gente. Pero todos se ahogaron, solo quedó el que estuvo agarrado del palo. Hubo veinte, treinta muertos. KaSingüi cree que el cacique mayor le está haciedo maleficio. KaSingüi llega donde le cacique mayor. El cacique mayor le dice: "tiene que hacer bancos". En esta ocasión hay treinta, cuarenta, sesenta muertos. Cuando el sol ya está calentando Ka5ingüi se da cuenta, que hay muertos como hormigas. El cacique mayor lo aconseja, pero Ka5ingüi no escucha. Ka5ingüi no estudió, por esto se estaba muriendo su gente.
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AP.7



ULABANGÜI



Ulabangüi igual que Ka5ingüi no tenía "código". Como los KuiSbangui, los Ulabangüi tenían tn¡eno y rayo' tenían una "bomba". Los Ulabangüi provocan a Sintana pensando que él no sabía la "ley". Entonces Ulabangüi le quema la cansamaría de Sintana y el sitio frente a la casa donde está secando el lKanLi/. Sintana hasta ahora vivía contento, pero ahora está asustado. Ulabangüi y Ka5ingüi pensaban que Sintana está muerto y se fueron a buscar sus "chismes", mientras que Sintana los estaba conservando escondido. Entonces llega Matuna donde Sintana. Le pregunta: "¿Quién te está amenazando?" Le dice: "No conozco la "ley", quiero aprender". Sintana está jugando al que no sabe. Matuna saca su "código". Lo compara con el de Sintana y se dan cuenta que es igual.



Ulabangüi también pretende tener "código". Matuna pregunta a Ulanbagüi: "¿Por qué visitó a Sintana?" - qué pasó allá?" Ulabangüi dice: "Fui a aprender." Pero niega saber quien quemó su cansamaría. Matuna también pretende no tenér "código" y acompaña a Ulabangüi. Dice que está celoso porque Sintana recibió la herencia de la madre, mientras que él recibió nada. Entonces Ulanbagüi reconoce haber quemado la cansamaría de Sintana.



r6ó



Ulabangüi esposa a su hija y su señora lo cuenta. Matuna entonces se asusta de 1o que estaba haciendo Ulabangüi y se esconde en su casa. Matuna se roba una copia del rayo de Ulabangüi y vuelve a esconderse en su casa. Ulabangüi le pregunta a su esposa: "¿Habló con Matuna?" ¿Aga:ró "el cangrejo"? "La esposa lo niega, pero ya tiene cinco hijos con Matuna. Pero si no hay "ley", Ulabangüi, ¿A dónde va a denuncia¡ este delito? Piensa que Sintana tampoco no tiene "ley".



Mientras tanto Matuna se va donde Sintana, son hermanos. La mujer de Ulabangüi reconoce haber tenido relaciones con Matuna. Ulabangüi se pone bravo, pega a la mujer,la mata. Pero quedan cuatro mujeres más. Entonces Ulabangüi quemó la casa de Matuna y pensó que Matuna había muerto. Pero Matuna respondió con un rayo y quemó todo y acabaron todos. Después Maruna caminó abajo para historiar. Es entonces cuando Songela le robó su mujer y la esposó. Matuna también quema la casa de Songela, con todos los "chismes" que tenía denEo.
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AP.8



SINTANA Y MAMA NYUI.



Mama Nyui sabía mucho y tenía muchos "corotos": sapitos de oro, herramientas, ropa de oro etc.. Sintana no tenía nada, pero también sabía. Aunque Mama Nyui pensaba que Sintana no tenía "código" y reconocía lo que sabía. ( El "código" estaba guardado") Huika, el hijo de Sintana le dice a Mama Nyui: "Vivo aparte de mi padre, no lo acompaño." Huika le pregunta a Mama Nyui: ¿"Me cuida ?" El pensaba que Mama Nyui era completo (Mama Nyui es /Kalgua$iZal¡. Pero a la ves Huika se cree mayor que Mama NyuL



Los vasallos mientras tanto socolan, queman y siembran: fríjol, maí2, yuca etc.. Esto "bastiementos" se traen a la reunión, y se hacen los "pagamentos" para los cultivos. Mama Nyui dice: " Todo esto no sirve nada". Por esto Sintana y Huika van a molestar a Mama Nyui. Mama Myui no quiere prestar su esposq el agua. Sintana y Huika llegan donde Mama Nyui. Este pregunta: "¿Qué necesitan?" "Queremos aprender, nos falta estudiar." Le dicen a Mama Nyui que mandaron sus vasallos a socolar sus tierras pero que Mama Nyui se las quemó. Mientras que los cultivos de Mama Nyui están bonitos, sin secar. Después, tampoco secan los cultivos de Sintana, porque los mismos vasallos de Mama Nyui rabajan para é1.
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Entonces Sintana mira en el "código" y cambia de ropa. NukSivakui, una vieja viuda, que vive aparter está al tanto del juego de Sintana y le presta su "camisa samosa", ltulvt/. Nuklivakui le cuenta a Mama Nyui que Sintana y Huika estaban jugando "cogiendo pipita". Entonces Vtama Nyui piensa en maleficios. pero es verdad Nuksivakui muv pocas veces visitó Tungeka (la cansamaría de Sintanaj. Mama Nyui estaba furioso, porque nadie, ni Sintana ni Huika, le entregaba "corotos". Entonces lo dejó todo en la oscuridad. NukSivakui se fue a la casa de Mama Nyui. Este le quiere dar "corotos" para recibir agua. Nuksivakui se lo



cuenta a sintana. Entonces este le quita prestado la "camisa sarnosa" y Huika a veces también. Nuksivakui denuncia sintana frente a Mama Nyui: "Lo vi en Tungeka adivinando y jugando con Hindukane (el hijo de Mama, Nyui, quien está estudiando donde estudiando) pero realmente no le enseña nada." sintana (en la camisa de Nuksivakui) llega donde M*1Nyui para comprar "corotos". Mama Nyuile pregunta: "¿Cómo va a compñtr un /tami/ de oro (recipiente para ambí) con diez l^Zu/ (bagres)?" y no le da nada. Sintana (disfrazado) repite sus visitas seis veces, pero Mama Nyui no cede porque no tiene sapitos de oro con qué pagar. Sintana (disfrazado) le dice: "Soy viuda". Todo se-ca, no serena. Sintana baila, pero no hay agua. Sintana manda sus vasallos a socolar. Copia a Mama Nyui hablando y siembra fríjol, con buena cosecha. pero Mama Nyui otrá vezle seca el cultivo de Sintana, porque este no le presta su mujer. Mama Nyui le pregunta a Sintana: "¿Dóndeáprendió a secar , será con mi hijo?" Huika le pregunta a Mama Nyui: " ¿Por qué está seco?" Mama Nyui: "Será tu papá, quirn
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sabe." Pero Huika pretende no ver a su padre y no saber bailar. Dice que está perdiendo el tiempo' Pero Mama Nyui adivina que Huika es culpable y le ordena que enfríe. Huika enfrla pasando la mano.Esto le gusta a Mama Nyui. Mama Nyui le pide a Huika que Sintana le entregue algo, porque tuvo buena cosecha. A Mama Nyui se le seca todo. Mama Nyui le pregunta: "¿Cómo aprendió Sintana?" - "Pensaba que no tenía "código". Sintana üsfrazado vuelve a visitar a Mama Nyui. Este



I



tatal (carrizo)?" Sintana le contesta: "Hindukana no está aprendiendo, solo está "maricando"con Huika". Mama Nyui furiosa calienta, pero Huika enfría otra vez. Mama Nyui tenía "niña de quebrada" en oro' ltami/ etc.' cosas gue hizo Taiku' A tut*u Nyui le gustaba quemar como aZalLintana. Solo con "pagamentos" se puede hacer aguantar. Mama Nyui le pide u NutSi""tui una señorita: "¿A ver si tiene una hija?" Sintana (en la camisa de Nuksivakui) le contesta: "Solo tuve varones, me queda una hija de cinco años". Mama Nyui quiere que le entregue la hija. En intercambio le ofrece la mitad de sus "chismes" a la futura suegra. Sintana (disfrazado de NukSivakui) va a criar a la niña y se va' Sintana avisa a Huika. Este visita a Mama Nyui, quien se pone furioso con solo verlo y otra vez quema. Hyui lo enfría, Mama Nyui hablando, le dice: "hermanito" a Huika y le pregunta por su papá. Huika se queja que su papá 1o 19 énseña a bautizar su casa y le pide permiso a Mama Nyui' MamaNyui se lo niega.



le pregunta: "Sintana le está



enseñando



Sintana (disfrazado de Nuk5ivakui) vuelve a visitar a Mama Nyui. Le trae fríjol fresco, amarillo en una mochila, plátano bojo y cinco tiiüul grandes Ucheval)- Por lo que
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Parte del ritual de s¡gi (rito de pubertad) aquf los ióvenes están en la puerta del templo masculino frente a las mujeres adivinadas para su iniciación (en cuclillas). Los hombres de pie son mámas. (Chincuame-



ro, río Anchol. (4/89).



Preparación de una comida comunitaria de carne y bollo de yuca finalizando una reunión de pueblo. (Chincuamero, rÍo Anchol. (4/89)'



trajo Sintana (disfrazado de NukSivakui) Mama Nyui le entrega algunos "chismes"; cuatro lttiu/ de oro para cuidar la madre del lhiLu./. Pero Mama Nyui le advierte que no se lo enseñe a Sintana. Mama Nyui le pide piña y le pregunta si visitó a Sintana. Nuk3ivakui (que en verdad es Sintana) le contesta, que gente mala seca el cultivo y que no "jalan la pipita" a Hindukana. Mama Nyui está furioso pero no contesta.



En la próxima visita Sintana (disfrazado



de



NukSivakui) le trae a Mama Nyui; piña, ñame, /cheval (bagre grande), cangrejo blanco, rojo y azul. Mama Nyui en recompensa le entrega un cangrejo de oro y una "mejora" de oro. Sintana (disfrazado de Nuk5ivakui) le pide eI ltamj/ de oro, el poporo y el palo (/aluna sugi/¡. Sintana piensa : "Si lo visito todos los días de pronto me los entrega'l Mama Nyui le pone una conüción: "Cuando le entrego la hija, le entrega lo deseado." Sintana (disfrazado de NukSivakui) dice: "Mi hija es 1o único que queda, es mi "bastón". Todavía es una niña, aúnque ya haga mochila. " A Mama Nyui le gusta la mujercita, pero Sintana (disfrazado de NukSivakui) se la lleva otra vez. Mama Nyui siempre pregunta por Sintana, pero NukSivakui (que es el mismo Sintana) niega saber de é1. Mama Nyui le pregunta a



Sintana:"Cuándo vuelve?" Sintana (disfrazado de Nuk5ivakui) no quiere volver antes de ocho días: "Estoy ocupado". Sintana guarda la camisa de /tulvV (cárate) y sigue caminando a su casa.



Después de seis días Sintana visita a Mama Nyui, pero este se pone furioso y no saluda. Sintana se regresa. Huika visita a Mama Nyui. Este le pregunta por su papá. Estiín hablando que le quitaron el "pichichito" a Hindukane.
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Se hizo oscuro y cuando volvió la luz Hindukane ya era mujer. Mama Nyui le pide que le traigan a su hijo, ya que solo aprende a "maricar". Huika queda en avisar a su padre Sintana. Huika regresa, pero sin ninguna razon de su padre. Mama Nyui quema, Huika enfría. Huika le da el recado a Mama Nyui: "Mama Nyui quiere aconsejarlo y pagarlo,perc Huika le aconseja mejor no hacerlo: "Nunca se sabe lo que va a pasar." Después de cuatro días Sintana (üsfrazado de Nuk3ivakui) vuelve con la "hija", que ya tiene tetas, solo falta chupar. Ahora Mama Nyui saluda bastante. Ya falta poco para que "pique el murciélago" (menatchia). Tiene la mochila bonita y fina.



Mama Nyui le pregunta por el cultivo. Sintana (disfrazado de NukSivakui) le contesta que el suyo está serenado, el de Sintana está seco. Mama Nyui se queja que Sintana no le trae lLiLul, ni otros "chismes" y amenaza con secarle el cultivo, el de sus vasallos y sus compañeros (porque no quizo entregarle una mujer). Siguen conversando con Sintana; este después viaja. Todavía no quiere entregar la mujercita, siendo ella su único bastón. Conversando hasta el mediodía, hasta la tarde. Sintana; (disfrazado de Nuk5ivakui) se roba el poporo. Abajo está pasando. Mama Nyui mira el poporo que le queda, poporendo: "El otro no valía mucho." Pero entonces Sintana (disfrazado de Nuk5ivakui) a subir. Mientras tanto Mama Nyui está balanceándose en la hamaca con la mujer. Sintana llorando: "Me falta mi bastón, no puedo ni domrir, ni comer sin la ayuda de mi hija." Mama Nyui ya no quiere devolver. Entonces Sintana (disfrazado de NukSivakui) pide más "chismes". Mama Nyui le entrega "mujercitas de oro"



vuelve
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(Nukutakueme, Nakuraja, Niuaneka) para que Sintana lo deje vivir tanquilo. Mama Nyui le entrega las tres figrras y un colla¡ de ranas. Sintana baja.Vuelve para pedir un gorro, de los que tiene Mama Nyui, Sintana entonces baja definitivamente, se quita la camisa y la guarda en la orilla del río. Se vuelve a poner su propia camisa rallada.



Huika llega donde Mama Nyui y le pregunta "¿Dónde consiguió la mujer?" Esta vez Mama Nyui está



tranquilo, no calienta. Pregunta por Sintana. Huika contesta: "Está en Tungeka, con un moro (aprendiz)." Mama Nyui explica que ya no quiere más visitas ni de Huika ni de Sintana y le pide a Huika que le avise a su pap{ siendo el destino de ellos y no de su familia, no hay necesidad de más visitas.



Ya 'espantó (el murciélago)" y la mujer "cogió semilla". Después de cinco días ya alumbró. La mujer insiste en que quiere alumbrar sola. Mama Nyui quiere mirar, pero no lo dejan. Saka MamSaya, la mujer alumbra a una hembra (/chichi¿ y pone el niño sobre un banquito. Todavía esuí sin mamar, gritando. Entonces habla trres



veces: "Haba NamSaya Hindukana, Mama Nyui, Mama Mokokúkui Himdukane, Haba NamSaya nukahi." Mama Nyui pregunta: "¿Como dijo?" Mama Nyui se da cuenta del engaño y se va. /Chicht/ se bota y se vuelve un pajarito, que se llama Nurliatava. Mama Nyui se fue lejos. Primero al
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sitio donde vivía Mulkuakakui. Después subió al cielo con Saka NamSaya y le dejó todo a Sintana. Sintana cuida. Cuando calienta mucho lo aguanta con los "chismes" que Mama Nyui mismo entregó
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AP.9



sEKUrSBur$r



Nurlita es cuñado de SekuiSbut5i. Este le da muchos trabajos: hacer leña, hacer veinte palos para una casa. Entonces Nurlita bajó un solo palo grande para toda la casa, también trajo madera, una sola pero grande. Ahora Sekui5butSi le encarga que le haga una cansamaría de cuaro cuartos y siete fogones para que pueda baila¡. Nurlita al fin quiere vengarse y le manda su hermana, una mujer hecha tres: Pasuña, Sangauli, Jamgutava. Pero la casa es muy chiquita, Sekui3butSi tiene que abrir una parte de la paredPara sentarse la mujer no alcanza un solo banco, tiene que pegar va¡ios. Tiene la "verga" como /navtl (amarillo). SekuiSbutSi está contento con una mujer. La mujer quiere carne. Pero no cualquier carne. Dice, que en su casa solo se



come carne de /maktu/ (zorro chuchu, Didelphis marsupialis). Había una matita lcatulué/ (parecido al guayabo) con frutos maduros, que le gustan al /maktry'. SekuiSbutSi hizo una tr¿rmpa cerca de la mata. La mujer no cree que vaacazÁt un chancho. Sekui5butSi sícoge al zor¡o chucho y se lo entrega a la mujer. Esta le saca las tripas y las coloca en la totuma en el piso de la casa y le quema el



pellejo. Antes de lavarlo SekuiSbutSi le llama para despiojarlo. La mujer sale y deja al zorro chucho. Le
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ca&,za a SekuiSbutSi, pero solo encuentra un solo piojo. Sekui5butSi escucha algo que canta en el interior de la casa. La mujer üce que no oye nada, pero sabe que es /maktú.



SekuiSbut5i insiste que vaya a mirar, porque sigue cantando. SekuiSbutSi vuelve a preguntar. Ahora la mujer también escuchó! Ven que /maktu/ mismo se volvió a poner las tripas, se cosió la ba:riga y saüó corriendo. SekuiSbut3i le pregunta a la mujer: "¿Por qué no lo conoció? - ¿será de



verdad que quería comerlo?" La mujer quiere que



SekuiSbutSi busque a /maktu/, pero SekuiSbutSi no puede agarrarlo. El chucho se mete debajo de una piedra. Sekui$but5i agarra la cola, por esto está pelada, pero no lo alcanza. Hace un machucón. Cuatro días no sale; seis días no sale el chucho. Después sale y trata de escapar.



Sin came la mujer ya no se quiere quedar y regresa a su casa. Sekui5butSi le sigue. La mujer camina lejos. En una quebrada se quiere bañar, pero quiere bañarse sola. SekuiSbutSi no debe mirar. Escondido la observa. La mujer se baña debajo de un chorro de agua. Se golpea en la cabeza y con cada golpe sale una mujer. Entonces la mujer sube por el peñasco al cielo ("como en un ascensor"). La mujer se llama Nauyauka. Sekui5tbutsi quiere acompañarla, alzándose con un bastón . Solamente llega hasta la mitad y se cae otra vez. SekuiSbutSi piensa que Nauyaka volverá a bajar. Lleva el baúl de su casa al hombre. SekuiSbut$i intenta subir otra vez con su palito, pero todavía le falta mucho para alcanzar a Nauyauka. Sekui3but$i sigue subiendo hasta llegar a un plan y baja. Esto se repite. Ya Nauyauka se ve chiquita como una estrella. Sekui3but5i sube hasta llegar un cerrito, algo más arriba, pero pierde la vista a Nauyauka. Esta ya está en el cielo con su hermano y sus tíos.
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SekuiSbut$i deja sus "chismes" en la mitad del camino. SekuiSbutSi está furioso. Encima le coge la noche, todo está obscuro.Sekui5butSi sigue caminando. Baja por el filo de una loma, pero pierde el camino. Grita, pero nadie lo oye. Solo lkata/,la cucaracha, 1o oye y le guía el camino con una candela. Llegando, SeikuiSbut3i copula con ella aunque tiene "la chata chiquita y el culo seco", le "abrió el culo" y se lo limpió. Sekui5but$i se queda viviendo con la cuca¡acha. Sekui3but$i allá tenía su cansamaría, donde se 1o pasaba bailando pero piensa que Nurlita tiene la culpa (de su destino). [.o quiere denunciar, pero no sabe en dónde. SekuiSbutSi va a buscar a Nurlita porque piensa que tuvo relaciones con su propia hermana. Nurlita vive aparte, más a¡riba. SekuiSbutSi quiere hacer una maldad y no quiere quedar viudo. Le manda la razón, que lo va a visitar. Nurlita (se adelanta) y baja donde SekuiStbutSi en forma de murciélago. Escucha de noche lo que SekuiStbut$i quiere hacer y de qué lo acusa. Sekui3butSi sopla la candela para alumbrar y se da cuenta del murciélago. Sekui3butSi se pregunta: "¿Cómo entró?" Cuando se apaga la candela el murciélago (que es Nurlita) está volando al interior de la casa. Más tarde regresa arriba.



Entonces Nurlita espera la visita de Sekui5butSi. Cuando llega, Sekui5but3i ve Nurlita primero parado, después sentado.



SekuiSbutSi lo saluda, pero luego le pega cuatro golpes. Así daña el muñeco que Nurlita había dejado de pura piedra. SekuiSbut$i se quiebra el brazo. Mientras tanto Nurlita estaba escondida en un cerro encuevado, en el noveno, quinto, septimo piso, así no se ve. r77



Más luego sale por otra parte



y no vuelve.



SekuiSbutSi baja.Vuelve a subir a los cinco días, seis días para vengarse de Nurlita. Lo encuentra adivinando con el gorro puesto. Pero cada vez que Sekuiibut5i se acerca , solo ve una piedra que se parece a Nurlita.



Nurüta vuelve otra vez como murciélago. Entra a la cansamaría y también a la casa de la cucaracha. El murciélago (Nurlita) escucha. Sekui5butSi quiere mata¡lo con una barra, pero se pega a sí mismo. Nurlita va acompañar a Kunchavitabauya. El zorro chucho, /maktt¡/, también es hermano de Kuchavitabauya. SekuiSbutSi era bailador y sabía mucho. Entonces la gente de Bongá mandó la razón, que iba a subir cuando SekuiSbutSi estaba bailando. Este contestó que estará bailando cinco, siete días. En verdad ya estaba terminando cuando la gente de Bongá llegó. Estos se pusieron furiosos y con sus flechas mata¡on a la gente de Sekui5butSi.



También a su mujer, no quedó



ni una semilla.



SekuiSbutSi y la gente de Bongá estrín parejos. Solo quedó



una de la gente de SekuiSbutSi, Nabugat3i, el cabo de SekuiSbutSi.



Estaba trabajando en Bongá recogiendo leña y bastimento, haciendo hilos de algodón para la ropa del hombre y para ropa de mujer el pantalón y la camisa y no acaba. Hasta la media tarde terminó. Es entonces que cogió el camino de vuelta, hacia arriba. A mitad de camino se encontró con una viuda. Esta le dice: "Están vivos los SekuiSbutSi." Le entrega siete conchas (/nunkusua/) y le presta la camisa del pájaro /sunukf para que la gente de Bongá no lo mate. Nabugat5i cambia de camisa en la mitad del camino subiendo un cerro. La gente de Bongá se da 178



cuenta de las huellas y empiezana buscar a Nabugat$i. Ven un pajarito. Intentan flecharlo pero no lo logran. Vuelven a flecharlo, tampoco no lo cogen, pero lo rozan un poco, hay un poco de sangre en la flecha- Un cabo de los Bongá sigue averiguando de noche, sube un poco más a¡riba. NabugatSi se quita la camisa de pájaro cuando está llegando a la cansamaría. Le parece haber visto baila¡ a Sekui5but3i. Piensa que la gente está guardando los "chismes". Cuando se da cuenta, que no hay gente, que todo está lleno de sangrc. Nabugat5i no sabe qué hacer. Recuerda 1o que dijo



la viuda: "En la cansamaría h4y un palo



(/nugikuV,



teniente), subete allá esperando lo que llegará medianoche, llévate las siete conchas que te di y espera el amanecer." Asf lo hizo Nabugat5i.



A media noche llegaron los pájaros Gasunge (un pájaro muy pesado) y Garumpurí (pájaro parecido al gallinazo). Se sientan encima del techo, casi tumban Ia casa. Llegaron a comer la sangre. L,os mandaron la gente de los Bongá. Garumpurí entró en la cansamaría mientras que Gasunge está en la casa "de la mujer" a comer. Se hartaron y todo quedó limpio. Ya estaba amaneciendo cuando Garumpurí empieza a subirse por el palo /nugikuV. Llega hasta la mitad y vuelve a bajar. Esto se repite dos veces. Nabugat3i está asustado y deja caer una concha después de la otra: 4-5-6-7. Garumpuri se come las conchas, como sl fuera gente. Ya está amaneciendo y el pájaro se vaNabugat5i está asustado que los pájaros vuelvan pero baja de su escondite.



Solo quedaron algunas máscaras, la mitad se la habfu comido Gasunge po4true tenía sangre. Nabugat5i deja todos los "chismes" y se va a acompaña¡ otra gente más arriba.
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AP.10



NIUALUE



Niualúe es "capitán" (/hatei yatei/¡. Hizo un contrato con los costeños, que cuando pescan tienen que llevar pescado al mama.Para que él les cuide el pescado. El pescado es cría de Niualúe. Por esto hay que pedirle permiso. Niualúe le quita el hijo al que faltó. Y las trancas en 1o ríos y en las quebradas (/ninguly') no secan. Después de pescar, hay que hacer "pagamentos" con "cáscara de pescado' (escamas) para saludar a Niualúe.



Teimú fue a acompaña¡ a Niualúe a pescar. Hoy vive afuera, abajo, en la costa. [Allí est¿ín viviendo los nietos de Teimú, "gente mala." porque come pescado sin pedir perrriso y sin compartir].



Niualúe se asustó viendo Teimú comer pescado y se refugió en un palo, pensando cómo se iba a salva¡. Ve pasar un gavilán, /ulubuei/. Le pide permiso que 1o lleve este acepta y lo lleva al filo al frente, a una piedra peñasco". Teimú perdió de vista a Niualúe. Se pregunta; "¿se cayó?" Teimú así perdió el trabalo. Niualúe se queda viviendo donde /ulubueV. Teimú regresa a casa. Allá se da cuenta que hizo mal. Lo castigan: le quitan la camisa y el poporo, así no puede salir.



Niualúe se casó con la hija de Teimú y cría a la hermanita de su mujer. Su esposa permanece sentada, debe r80



comer poca carne y poco l^Zul Oagre) si no corre el peligro



de perder el hombre. Por esto la mujer mayor primero comió poquito y guardaba. La mujer menor Guakamaya (la madre de /huaca/, un pez que tiene una "totuma en el pecho) comía mucho, entonces Niualúe se perdió, ya no tiene cría. Ahora solo dejó un poquito de semilla- Antes no se acababa



el /ü\2u/, entonces dejaron de aremediar. Niualúe se fue a buscar pescado, pero se fue solo. Le dijo a su mujer que volvía pronto. Ella lo siguió guiándose por sus huellas. Niualúe estaba en un pozo pescando como pegado a los pies. Poquito a poco subió el agua. Primero hasta las roüllas , después hasta Ia cabeza. Entonces Niualúe se perüó. La mujer llorando se devuelve a su casa pegiíndose la "chucha". Niualúe mientras tanto se cayó por una piedra peñasco.



Pensaba que iba a morir pero solo se dañó la "cucharita". Niualúe llegó debajo en la playa y se volvió pájaro (/noaviabut5/). La madre lo cogió mansito cpmo una gallina. Teimú también bajó a la playa a pescar. Pescó un día. Llega donde la Madre y ve el pajarito. Le gusta, se 10 quiere llevar. La madre le responde: "Este pájaro es muy hartón, necesita bastante comida". Teimú tiene mucho mijo y maíz para criarlo. La Madre y Teimú se pelean por el pajarito. Teimú pregunta: "¿Es macho o hembra?" La Madre no sabe. Al fín se ponen de acuerdo. Teimú se 1o lleva, bajo la condición de llevarle Ia cría a la Madre. A la mujer de Teimú también le gustó el pajarito y también a la hija de Teimú, Nisé. Ella lo va a criar. Niualúe (en su "camisa" de pájaro) empieza a hablar: "¡Ha, ha - está listo!" Después dice: "¡TSi, t$i, tSi, tSicua, no me gusta!" También dice: "¡Cuidado algo pasa, van a castigar!" Después se vuelve gente y juega con Nisé, agarrandola, corriendo detrás de
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ella. Niualúe (el pájaro) se siente con flojera, pierde las plumas y se ve feo. Se está ensuciando. Teimú se da cuenta quien es el pájaro. Entonces encierra a Niualúe con la hija en una casa. Para castigarlo por enseñarle a su hija cosas malas. Los quema. Niualúe lo había previsto: se llevan semillas de algodón, aguandú (lnuíté/), frijol, ahuyama, calabazo, batata etc. Después de haber hechado candela sale mucho humo. Niualúe y Nisé salen volando con la semilla. Dos calabazos verdes, que se habían llevado a la casa explotan. Así Teimú piensa que ambos hayan muerto.



Niualúe hizo un cultivo grande de cuatro cabuyas y medio con mazorca, ahuyama, batata, ñame, coca /hayu/. Había de todo y bonito. Teimú le había enseñado a hacer maldades. Niualúe le sacó el cultivo a Teimú. Después le mandó la hormiga arriera (/dinSe/¡ con hojas diferentes. Teimú se pregunta: "¿De dónde saldría?" y empezó a buscar. Estuvo buscando cuatro días. Llegó hasta la mitad y tuvo que regresar. Después de otros siete días llega al cultivo de Niualúe. Junto con su esposa encuentran la comida y roban. Niualúe vivía en toda la mitad de la roza, así no lo vieron. La segunda vez que llegaron, se fueron a buscar el dueño. Llegan donde Niualúe y Nisé, pero no los reconocen. Nisp.ahora ya era mrljer. Niualúe había guardado el gorro y se hechó una pomada en la cara para que no lo reconocieran. Teimú reconoce que robó en el cultivo. Nualúe le dice: "Más arriba hay más comida: yuca, ahuyama, coca (/hayu/)." Teimú se lleva bastante bastimento y coca. Tres veces vuelve a buscar comida. Entonces Niualúe piensa: "Ellos nos creen mala gente, entonces nosotros pensamos lo mismo".
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Niualúe se pone a socolar una cabuya y media, solo faltaba quenur laroza. Abrió un camino hacia el camino de regreso de su suegro.



Llega Teimú por cuarta vezapedir comida. Esta vez Niualúe se hace reconocer y Teimú también rcconoce a su hija. Les dice que pensaba que estaban muertos y que los quería "fregar". Niualúe pretende ser su propio tío y dice que su esposa es hija de un tío de Teimú. Teimú otra vez se lleva comida, bollos, ahuyama y sale cargado "como francés", con pepas de ahuyama en una mochila grande. Teimú le muestra a Niualúe el camino por el cual vino. Nisé le aconseja a Teimú de coger el camino derecho, ya que está abierto. Niualúe adüerte que va a quemar la roza para cultivar después. Aconseja a Teimú de apurarse en el camino. Al mediodía, cuando hay brisa, va a quemar. Teimú ya estaba caminando en la mitad de la roza cuando Niualúe cogió eltizón. Saliendo por orro camino le hechó candela. Teimú se ve rodeado de llamas; como estaba demasiado cargado se quemó. Los nietos de Teimú que hoy viven en la costa guardan sus "chismes", tienen casa y pescado pero no tienen "bastimento".
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AP.Il TAIKU



Nañi (hermano menor) Taikú sabe trabajar el oro. Piensa que los mayores van a recibir diferentes objetos de oro. Los mayores mandan un moro [aprendiz] para que acompañe a Taikú. Pero Taikú quiere quemar el moro. Taikú tiene un palo de oro del cual cae agua de oro. El moro piensa que esto va a quemar, p€ro estií frío. Está sentado al lado de un palo. Se levanta y se sienta. Esto se repite varias veces. Taikú no quiere enseñar. No le entrega la "hda de oro". El moro de pronto escucha algo. Piensa que llegó gente. Está cantando a la izquierda, pero no se ve nada.



Una, dos tres y cuatro noches amanece, pero solo llegó un mosco -"TSi, tSi, tSi, - y se sienta en el tobillo izquierdo del moro. Este 1o agrura, lo envuelve para "pagamento" [ofrenda] y lo guarda debajo del sobaco izquierdo. Así llega otro mosco que se sienta en la pierna izquierda. Después otro en el brazo, o¡ro en el hombro, el quinto en la cabeza al lado izquierdo y todos los guarda debajo del sobaco izquierdo. Lo mismo se repite en el lado derecho. Llegan cinco moscos que se colocan en las diferentes partes del cuerpo y el moro los guarda. Esta vez debajo del sobaco derecho. Al final llegan dos moscas que se sientan en toda la mitad del pecho. Estas también las
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guarda debajo del sobaco derecho. Teimú se pregunta: "¿Todavía esta¡á vivo el moro? ¿Estará pasando hambre?" le va a traer comida. El moro piensa: "¿Esto, será mentira?" Llegan las cuatro de la mañana, las cinco. Entonces el moro sale a caminar, sube, llega al agua. Taikú piensa comerse al moro. El agua es su hijo de oro. Allí estaba escondido Zatazeta (/seité/¡. Zatazeta es negro como el carbón. El hecha agua. Esto enfrió, así pasó el moro. Apagó el arroyo y 1o guardó. Taikú tteneZ-atazetay el mayor no tiene, por esto manda¡on al moro. El moro entendió. El mismo oro habló, los hijos de Taikú. Aunque Taikú mismo no le enseñó. Taikú pasó, pero no vio al moro. Este ya llegó a su casa. Las moscas se habían vuelto oro. Con bastantes "chismes": /nukui/ (/tambor/), &uivi/, (lcarnzo/¡.
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AP.I2



KASINDUKUA



Y TEITU



KaSindukua y Tei2u estaban comiendo gente. Hicieron una trampa para saber quien se estaba comiendo la gente: ¿un tigre o la misma gente? Namsiku sabía que eran KaSindukua y TeiZu quien se comían la gente, porque estaban hambrientos y necesitaban comer. Mama TeiZu está enseñando a la gente a matar, pero piensa que Namsiku le va a poner cebo. TeiZu era gente, pero KaSindukua tenía el "vestillado" de /nebbV (tigre) grande. La gente vio pasar un "tigre" en el arroyo y estaba asustanda. KaSindukua se comió gente, después se comió un moro, &uivi/. La gente se preguntaba: "De dónde viene el "tigre"? - Tenemos que matarlo! -¿Pero cómo? -Las flechas no sirven! -La otra vez los dañó y se escondió el "tigre". Proponen que hay que conversar todos juntos, adivinar, ver la "ley". La gente le da la culpa al mama, lo acusan de no "trabajar", no aüvinar y no conversar. TeiZu les contesta: "No volverán los "tigres". Pasaron tres meses adivinando y conversando y no volvió el "tigre". Descansaron cuatro días y otra vez volvió a aparecer el "tigre" en la cansamaría. Había gente escondida en el filo de una montaña y üo cómo apareció un "tigre" cerca del agua. Comió una mujer (/huanguakukui nahuivichimunii/, un moro femenino o
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esposa de mama). Hicieron una trampa con piedras sardas



huecas (/huly'¡, que es como una mujer y le colocaron encima un machucón de cuatro brazos. Cuando el "tigre" quiere comer (é1 ve las cuentas como mujer) lo agarra el machucón. KaSindukua y Tei2u quieren coger a la señorita, pero los coge la trÍ¡mpa vivos. La gente les echa piedras para que mueran y se regresan a su casa. Cuando vuelven a mirar se habían salido los "tigres" y se salvaron. [,o único que quedó eran unas espinas de marrano. Y todos se preguntan: "¿Cómo salieron?" La gente pensaba que TeiZu era un mama-cacique pero Namsiku lo descubre. Teiiu recibió la "ley", pero no la estudió bien. Por esto estaba haciendo maleficios, para hacer mal a otro, para "fregar".



Namsiku pretende querer estudiar a comer gente. Namsiku va a cazar cumpliendo con la "ley". Ni en Makotama, ni en Kasikial agarraron al 'tigre". Pero cerca de San Francisco está atacando. Teüu quiere explicar su "ley" (cómo comer gente) y manda sus cabos para que los caciques reunan a la gente. Kásindukua, su cabo y otro cabo "el zancudo", llegan cerca de San Francisco para avisar que TeiZu llegará en cuatro días. La gente se reúne, conversa, adivina. Otro cabo menor vino a preguntar de qué hablaron. Vino también /nemeskiZi ataiV y /nemeskiii abakse/ (tigrillo verde/azal y negro) y hablaron. Nunkaname, el mayor de Tei2u y KaSindukua, y Ahuyaname se escondieron y se sentaron con los vasallos reunidos. KaSindukua quiere reunir toda la gente y todos tienen que cumplir. Suguru (Sugetana), el pájaro carpintero, señor capitán, busca al cacique. Este está en pájaro carpintero, señor capiuín, busca al cacique. Este está en el lhuvi/ [bohío ceremonial] estudiando. TeiZu y Ka3indukua llegan el día previsto como "tigres", con su ropa pintada y
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El cacique está un poco asustado pero saluda. Después se le calentó el corazón y se le quitó el susto. Le ofrece asiento. Llega el mediodía y el cacique les ofrece a Teiiu y Ka5indukua que descansen.



sus morros grandes.



Aviyanekan,



la hermana de Ka3indukua, estaba



soñando que alguien le estaba agarrando la "chuchita". El cacique le pregunta si ella conocía a los "tigres". Ella le contesta: "Estaba ciega, todo estaba oscuro". Aviyanekan cuenta que siguió soñando que alguien le estaba sobando la pierna. Se despertó y escuchó que por allá pasaba gente. Otra vez dormida, alguien le agarró la "chuchita" y se despertó. Aviyanekan se preguntó: "¿Quien fue?" No sabía, porque estaba oscuro. su pensamiento/sentimiento le decía que fue su hermano. Varias veces se volüó a dormir y a desperta¡. Al amanecer reconoce que fue su hermano KaSindukya. (Tei2u y KaSindukua van a ganar porque son más fuertes, porque comen muchachos y mujeres de lkuivi/). Sugunr trajo plata de ellos y estuvo escuchando y enseñando.



todo



Pero



Llega KaSindukua y duerme sin desperur. Amanece y todavía sigue durmiendo. La gente le había quitado el ojo. Cuando se lo vuelve a colocar, se despierta. Al despertar



Kaiindukua está molesto porque no 1o llamaron. Le contestan que mas bien él es el flojo, durmiendo mucho, no tiene derecho de regañar. Parece que no tuviera "ley". Merece limpiarse cuatro veces. Ka5indukua amaneció sin hablar. Después pregunta: "¿Cual joven va a hablar?" La



gente no sabfa. De pronto llega un joven simpático, Sugutana, a saludar y a hablar. Llegó con sus flechas. De una vez le disparó, le quitó la car¿ y la ropa al "tigre". Todo el mundo se miró y se dio cuenta que eran primos.
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KaSindukua quedó "sin cuero", sin ropa. Ahora lo van a castigar, lo hacen hincar y hablar. KaSindukua ruega que no lo castiguen. Sukutana le dice a Ka5indukua: "Yo estudié, es usted quien no estudió la "ley". Así que vamos atender el lado derecho e izquierdo". Habian tres veces pero todavía falta. Hablan cuatro veces pero Sukutana quiere saber más. Pasa la noche, amanece y así pasan cuatro, siete días completos.



Después Ka3indukua se escondió luego avisó



a



Sukutana que le dé un permiso para irse. Pero Sukutana le



sigue preguntando. Le pregunta sobre el "murciélago" (menstruación) de su hermanita Aviyanekan. KaSindukua dice: "Aprendí a comer gente porque mi hermana Aviyanekan me dio sangre de "murciélago" y me olió sabroso". Sukutana llama a Aviyanekan para saber si es cierto. Llega Aviyanekan. Sukutana le pregunta, conversan un día, cuatro veces. Después Sukutana quedó convencido. Aviyanekan reconoce que ella enseñó a comer gente, pero que fue Ka5indukua quien "chupó pipita" cuando esposó a su hermana y le gustó. Sukutana queda contento, porque aprendió bastante. Todo esto no lo conocía. Está pensando que TeiZu y KaSindukua sí tenían la "ley". Les advierte a KaSindukuay a TeiZu de quedarse callados para que la gente de a¡riba no los oiga. Esto le sirve a Sukutana para aconsejar.



Sukutana es un cacique arsario, con gorro, un mama de la raza Pinto. Así que Kaéindukua es papá de los arsarios. El es responsable para que no entre peste. Para esto hay que "aguantarlos" con pagamentos, bailes. Estos mamas marokaseros solo estuüan y no usan "pipita", o solo muy poco. Señor, doctor Mulkueke hizo una pLazaallá y "chismecitos" contra la enfermedad. Sukutana entrega
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estos "chismes" para que cuiden. Hasta Palomino, Don Diego, Maruamake, Surivaka, Mamaron bailan los Arsa¡ios para los Kogi.
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4P.13



BUNKEI



Sintana manda a Bunkuei, su hija, a robar lhayul (coca) ajeno, porque él solo tenía una o dos matas. Entonces Bunkei subió donde había bastante lhayaly cogió la coca que estaba hecha y también se trajo pepas para sembrar. Después estuvieron estudiando y se dieron cuenta que hay que pedir permiso. La gente dejó "chismes", después de seis días ya no estaban. La gente se preguntó: "¿Quien se lo llevaría?" pensaron que era alguien de su casta, un primo o un tío. Pero la gente se quedó callada, no dio consejos a Sintana. Le preguntaron a Sintana: "¿Quien robó?" Se estaba robando mucho. Este contesta: "Solo tengo dos vasallos y mis dos hijas, nada más". Se le acabó de nuevo



eI lhayu/y se 1o üce a Bunkei. pregunta Bunkei le dónde buscarlo. Pero ella misma sabe y sube. En la tarde, casi en la noche llegó. El día - cuidado se ve! - tiene que caminar con cuidado. Bunkei está segura que nadie la vio trajo pepas de lhayu/. Mama Suvi, el papá del lhayul, se da cuenta que le están robando. Sigue la huella y ve hasta la mitad del camino: es huella de gente y después cambia en huella de venado. Mama Suvi se encuentra con Sintana y le pregunta: "¿Quien fue?" Le eúge que adivine qué venado está robando.Sintana le responde:



y
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"Ser¿í un venado silvestre?" Mama



Suvi le avisa que va a matar el venado ladrón cuando lo encuenEe y lo cazaní con un perrito que también lo puede lastima¡.



Bunkei salió otra vez para buscar lhaya/, hasta el amane@r. La gente ve el venado, sigue sus huellas y busca



hasta donde salié. Mama Suvi echa su perrito detrás del venado. El venado jugando sube al filo, baja. Se pierde la huella y escapa. No se sabe donde está. Otra vez, elperrito corre detnás del venado, cuando encuentra la huella. Pero el venado entra en la casa de Sintana y se pierde la pista. El perrito también pertenece a Sintana, solo fue prestado a Mama Suvi, nunca va amenazar al venado. Bunkei cambia otra vez de camisa.
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AP.15



GAXABALA



Antes: KultSaui y Napita se fueron estuüar donde la Madre. Tienen bailadores y ejército. Mientra se vea el ejército con flechas, la gente respeta. Todavía exlste el ejército, pero escondido. Los libros estaban guardados, después los mostra¡on, Nañi sabía más, por esto KultSaui y Napita se fueron allá a estudiar (ordenado por la Madre). Napita estudiaron Estudiaron un poco: Kultsaui escondidos. Hicieron flechas de macana con puntas afinadas. Amenazaron con estas flechas envenenadas. Ahora: estas flechas están escondidas. La flecha verde (ataíí), es de los "godos", es más larga y vale para matar. La flecha roja (atsusi), es "Iiberal", es una flecha más corta. Nañi tenía la intención de mata¡ a los mayores. KultSaui y Napita llegaron a estudiar como muchachos.



y



Nañi también enseñó a "jopear" (relaciones



homosexuales). Todos los días los mandó a bañar, pero se bañaban sin mirar. Cuando Kult5aui ya estaba grande bailaba rcln días (flecha es aluna hangua; la amenaza con flechas significa dolor de cabeza). Kult3aui regresa a la casa, está asustado que lo van a matar. Nañi tenía 200 personas. Kult5aui estuvo hilando siete noches sin dormir, después se durmió, Nañi hechó una bomba (gueiulwe). Es como una olla, con esto se quema, poniéndosela en la cabeza. Esto significa dolor de cabeza y vomitos de sangre. KultSaui no sabía nada, sin dormir amaneció. Después
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todos durmieron y Kult3aui y Napita salieron sin dormir bailando, hilan hasta que amaneció, porque tenían sentimiento, aluna hanguó. KultSaui y Napita amanecieron y se fueron arriba. Nañi mandó un "cabito". El ¿uroyo ya estaba secando. Nañi mand6 raz6n: "En siete días tienen que bajar para pelear". KultSaui apagó la candela y se la llevó, entregando aseguranza. (Le quitó la bomba a Nañi. Kult3aui bajó, vestillado de bailar, con flechas, máscaras, plumas de guacamaya roja, plumas de iínuni (flamenco). (en Skata, "tocado, pequeño"). Se encuentran en medio



camino, saludando, tocando kuizurla, "trompeta", eigakala, "flauta de hueso". También llega Nañi. Kult5aui está bailando con siete personas. Nañi se fue furioso, hechó flechas. Nañi y Kult5aui se hablaban con kuia¡da y eigakal¿. Se saludan, significa que se amenazan. Meiiuksá es el padre de Kult5aui y Napita. MeiZuksá tiene miedo que lo maten. Nañi lo mata con una flecha en el higado (mita). Meiiuksá está bien vestillado. Lo sientan, agaran la flecha para cortarla. Mientras tanto MeiZuksá enseña, aconseja: 7-9-9-9-9 días. Nañi enseñó la lengua también, antes todo era parejo. Nañi vivía de Chincuamero [un pueblo a 500 m.s.n.m., en el valle del Río San Miguel] hacia abajo. Tenía cosas de oro y pensaba que los de a¡riba no tenían nada. Antes no sabían hablar bien, era trabajoso. Cuando mandaron las flechas, era palabra y regresó. Así se mata a la gente en cuatro partes. Primero llega la flecha, la entierran en un sitio. Después todas las flechas llegan allá. Las flechas tiradas, después de ser sopladas por mayores, regresan a matar mayores enemigos. Antes vivíamos bien con Nafli. Ellos habían recibido tierra de la Madre y todos vivíamos bien. Después empezaron a pelear. Se acabaron y dejaron tuntas, "cuentas de collar", kasínkala, "piedra de moüno", "ollas dibujo" (cerámica arqueológica".
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JC.1



NUHUNA



Antes no se hacía la mortuoria como como hoy; se secaban los indígenas. La gente que sufría una pequeña herida era llevada a la cueva, la sentaban con la camisa puesta. Si alguien se hería en una fiesta, lo llevaban con todo el oro puesto; después de veinte días se moía. Cuando nació Nuhuna



y



Seokukui solo sabían mortuoriar vivos. Se quemaba frailejón después de diez días de haber depositado la persona en la cueva, todavía estaba vivo, movía la vista. Nuhuna acompañó escondido al Mama, quien iba a la cueva donde había bastantes momias. Nuhuna llevaba comida para drírsela a las momias. Allá en la cueva había una muchacha simpática (debe haber sido la novia de Nuhuna). Nuhuna le daba comida. (Nuhuna no había recibido máscaras todavía, la consigue donde Hisei). La momia no recibe la comida. Le hacen mortuoria, le queman frailejón al lado izquierdo y derecho, se levanta el humo. El mama dice: "Ya se fue al Mundo". euedó la momia seca y blanca, pero todavía mueve los ojos. Nuhuna trajo comida y (ella) tragó. [¡s vasallos comían, la momia no. Nuhuna quiere "espantat' (copular) con la mujer. Esta no quiere ser molestada, solo le dice: "Hisei ataSi',. A Nuhuna se le murieron cinco mujeres, decidió vivir solo, porque había gastado mucha plata en mortuoria. Cuando se cortaba una persona, botaba sangre, ya la llevaban a la
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cueva. Así Nuhuna buscó otra y otra mujer pero todas murieron por una pequeña herida. Nuhuna sigue intentando darle comida a la momia porque le gusta la mujer. Nuhuna le da comida. Nuhuna le abrió la boca. Nuhuna "espantó" donde estaban todas las momias. La mujer-momia sigue diciendo: "Hiseí ataií". Nuhuna: "No somos Hisei, podemos "espantar"!". Después de haber "espantado" la mujer-momia comió. Nuhuna dejó la mujer y regresó a la cansamaría. Para volver con tres comidas al otro día. Mientras tanto en el pueblo ya juntaban comida para hacer la mortuoria definitiva. Ios padres de la novia lo organizaban, pero Nuhuna siendo buen trabajador ayudaba mucho (otros no nabajan tanto). Nuhuna trae agua, saca fique, trae leña bastante. Pero a lavez sigue llevándole comida a la novia. Ya estaban haciendo mortuoria, pero Nuhuna todavía le estaba dando comida, es decir "espantando" a su novia. El mama se dio cuenta que algo andaba mal (tiene sospecha). El Mama le pregunta a Nuhuna. Este le responde: "No sé dónde está la momia". Nuhuna solo piensa en halar leña y nunca piensa en la momia, así no lo descubren. Nuhuna le cuenta a la momia que ya le están quemando el frailejón. Nuhuna pregunta: ¿Cómo vamos a vivir?". Nuhuna quiere probar qué pasa. Pasaron treinta días. La momia ya estaba comiendo regularmente y estaba aburrida de estar sentada. El Mama estaba haciendo mortuoria. La momia ve gente haciendo trapiche. El Mama quema siete días y siete noches del lado izquierdo. El Mama quema ocho días y ocho noches del lado derecho. Después se hace la fiesta con gallina, tocando calabazo (en este tiempo no había calabazo). La gente en la fiesta come bollo de yuca. Nuhuna ganó bollo por haber trabajado, traido leña [etc]. La gente está siete días sin dormir, después de la fiesta queda



renüda.
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Nuhuna otra vez brinda comida a la momia. También intenta brindarle comida a otra momia pero esta le responde: "Hiseí ataíí". Nuhuna las deja quietas. El Mama sube a la cueva acompañado por la familia del muerto, para quemar al frente de la cueva (no todo el mundo puede llegar a la cueva). El Mama reüsa a la momia. Ve que esti{ completa, no tenía la ca¡a negra. Las momias solo decían: "Hisei ataii". Nuhuna sacó su novia afuera. Nuhuna le dio otra camisa. Lavó su camisa y ambos amanecieron afuera sin sentir frío. Nuhuna llamó sueño para el pueblo (explicable después de siete días de fiesta). Nuhuna bajó al pueblo con ganas de subir otra vez. (Nuhuna le había curado la herida a la momia. Estaba sana otra vez). Empieza la mortuoria del lado derecho. Después de haber dormido todo un día. Nuhuna otra vez trae comida, agua, leña, saca frique, está telando, hace chinchorro. En dos, tres lados diferentes Nuhuna va a busca¡ leña. (En realidad cadavezva a ver su novia). La madre de Nuhuna sospecha algo. Le pregunta: ¿Qué estás haciendo?" Pero la comida que gana Nuhuna ayudando a los demás, la llevan donde su madre.



Ley indígena: ningún indígena puede ser viudo/a, para que la gente no robe mujer/hombre ajeno.



Nuhuna hace dos viajes para buscar leña a una loma.



Nuhuna hace dos viajes para buscar leña a otra loma. Nuhuna hace quatro üajes a la cueva donde está la novia para "espantar". La mujer-momia está engordando. Nuhuna ya hechó semilla. Ya ocho días se estaba haciendo mortuoria del lado derecho. Nuhuna alquiló una casa. A las siete de la noche del séptimo día sacó la novia a la casa alquilada. La reemplazÁ por otro muerto, hizo un trabajo bien hecho. Nuhuna regresó inmediatamente a su casa. Al
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octavo día llegó el mama a la cueva para quemar. El Mama avenguó sobre el estado de la momia abriendo la manta. Se asombra que hasta ahora estuviera. (El lado izquierdo es segundo, menos; el lado derecho es primero, mayor). Nuhuna hizo una copia de la rrcmia pÍra que el Mama no se diera cuenta que faltaba una. El Mama cuenta las momias porque todavía tiene dudas, siente algo. Las momias están completas, pero el Mama se siente mal. El Mama sale para quemar el frailejón. El Mama mira a Nuhuna para ver qué piensa, pero Nuhuna había tapado su pensamiento, así el Mama no se dio cuenta.



Empieza la fiesta, todos toman. Nuhuna prestó la camisa de kuizugi para la mujer también. Volando llegan al nacimiento del ío donde está la casa. Nuhuna se llevó la comida que había ganado trabajando para la fiesta. La mad¡e de Nuhuna pregunta: "¿Cuándo vas a traer yierna?" Nuhuna responde: "No quiero mujer. No tengo con que cuidarla. Ya se me murieron cinco!"



Antes que Nuhuna robara la momia la gente no "espantaba". La madre de Nuhuna p. ej. no lo había cargado en la barriga. En este tiempo se rezaba un pedazo de palo y se volvía gente. Nuhuna es el primero que "espanta", después Aluañuiku también aprende. Tampoco habfa menstruación, nuiLi, ni matriz, busó, ni ombligo, madla. La mujer de Nuhuna se llama Sinkaviaxa. ("parece muerto"; tSuiia, "ya está muerto". Nació el primer hijo. Nuhuna viaja por tda la SierraVe en todas partes "muertos" sufriendo, porque los llevan a la cueva apenas se golpean un poco. La gente no se da cuenta que Nuhuna tiene una mujer escondida, porque üve
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lejos en Ia casa alquilada. Nuhuna es hijo de "diablo", hísei. Nuhuna dice: "Voy a buscar mise para todo el pueblo". (mise es una especie de magüey de páramo). La gene del pueblo le entregaba comida pam que vaya a buscar mise. Un poco de comida en el pueblo corresponde a una carga grande donde está viviendo la mujer. La mujer de Nuhuna estaba con dolor de parto, cargaba ya díez meses. Estaba siete días con dolor de parto, esto no había existido antes. Los vasallos solo soplaban un pedazo de palo para tener hijos. Nuhuna no entendía qué significaba la barriga hinchada de la mujer. Piensa que la mujer comió mucho. I-a mujer piensa que está enferma. Nuhuna está asustado: "ya se me va a morir, tiene diarrea, vomitos". La mujer ya botó el hijo. Es varón, igualito a Nuhuna. Al rato botó la matriz:. "óQué es esto?" Nuhuna le cortó la cuerda umbilical a su hijo, con los dientes. Nuhuna guarda la matriz en una cerámica. La mujer de Nuhuna tiene hemorrágia, después de una hora paró. Nuhuna le dice: "Esto (el niño) va crecer. para esto tiene que comer teta". En este tiempo las mujeres tenían tetas como hombres, es decir chiquitas. Nuhuna y su mujer probaron con la reta y salió leche. El niño yateníadiez años cuando la mujer coge otra vez semilla. La madre de Nuhuna insiste: "¿No quieres coger mujer?" Nuhuna a¡riba tiene la mujer esonüda y su finca escondida. La mujer tiene el segundo hijo: es una hembra igual a su madre. Después de diez meses Nuhuna sembró el tercer hijo. ya la mujer no tiene miedo al parto. Nuhuna quiere bajar a su mujer para que visite el pueblo. Nuhuna prepara el terreno. Cuenta que está consiguiendo una mujer atanquera de Guatrapurí. por esto dice va mucho donde los suegros (mentira!). Nuhuna todo el tiempo trabaja para el Mama, para la mortuoria. Todo lo que gana se lo lleva a su mujer.



Después de cinco días baja su mujer al pueblo. La gente del pueblo le tiene envidia por esta mujer. (Después de haber parido hijos a la mujer ya le sanan las heridas, ya no tiene que morir). La demás gente todavía estií muerta (no tiene la posibilidad de curar). La gente del pueblo se da cuenta que la mujer de Nuhuna ensucia su manta porque está menstruando. El Mama también se da cuenta y llama a todas las mujeres. pregunta a todas las mujeres. Les dice que vio "enfermedad". Ni Nuhuna ni su mujer se dieron cuenta. La mujer de Nuhuna pregunta a las demás mujeres si también botan menstruación y si también cargan a los hijos en una bolsa como un chucho. La mujer de Nuhuna un rato cargaba su hijo en el brazo, después lo llevaba en una bolsa. La gente en el pueblo de Nuhuna tiene que buscarle una buena mujer para que rinda (hijos) y hechan a la mujer de Nuhuna. Solamente a la madre de Nuhuna le gustó la mujer y la recibió. La guardó en otro sitio, en una casa y solo la sacaba de noche. Frente al pueblo pretende que la mujer se haya ido.



Nuhuna se fue a Noavaka a robar otra momia. Nuhuna acompañaba a hacer mortuoria. Trajo leña etc. Nuhuna se iba a buscar la leña cerca de la cueva- Nuhuna le da de comer a la momia. La momia Ie dice "Hísei ataÍi" Nuhuna le deja comida. Después la obliga a comer y "espantar". Empieza la mortuoria. El Mama del lado izquierdo siete días, del lado derecho nueve días. Cuando quemó izquierdo y derecho, Suane aluna, se muere el sentimiento. Nuhuna tenía que apurarse. Entró para llevarse la momia. Nuhuna se entrena con piedras de cuatro quintales porque la momia era muy pesada. Al octavo día de la morn¡oria Nuhuna quiere irse. Le dice al Niama, que su ma&e está enferma. (Busca un pretexto para ausentarse). El
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comisario le ayuda a Nuhuna y habla con el Mama: "Nosotros no podemos ayudar; si muere la madre de Nuhuna tenemos que dejarlo ir". Le regalan una mochila grande de frijol, arracacha, venado seco. El Mama se siente mal (presiente algo) y le pregunta a Nuhuna: "¿Cuándo vuelves?" Nuhuna: "En doce días". Nuhuna se fue inmediatamente a la cueva para llevarse la momia. Deja la ropa y niná y viste la momia con ropa nueva. Nuhuna cierra la puerta de la cueva con una piedra grande. La mujer -momia piensa: "Nos va a caer la ley". Nuhuna llamó el sueño y el pueblo quedó dormido. Al ono día se levantaron a las ocho de la mañana. El Mama y los demás van a quemar frailejón frente a la cueva. En la cueva solo encuentran takuá de la mujer pero ninguna huella, porque Nuhuna entró con hakuó de mariposa. Van a mirar en el camino real. Allá ven las huellas. Piensan: "Nuhuna se fue derecho". Se preguntan: "A dónde se fue el "diablo" (la momiaX" El Mama manda cuatro, ocho cabos donde Nuhuna. El Mama dice: "Si se llevó la momia, aquí lo vamos a castigar". El Mama hizo pesado a Nuhuna y la



mujer-momia ("hacer pesado", harliku matíuarzé). El Mama pensaba que así los cabos lo iban a encontrar en el camino. Nuhuna hizo su carga liviana y subió la loma. Nuhuna llevó su mujer a Atanqez. En Ataquez Nuhuna le explica al ldama que robó esta mujer en Noavaka. También le explica al comisario. Nuhuna le pide al Mama: "Si llegan los cabos, le explican al Mama por qué persiguen a Nuhuna. Le cuentan que solo encontraron nínó, iakuó y colla¡. No encontraron huellas pero piensan que tiene que ser Nuhuna. El Mama de Atanquez dice que no vio a la mujer (mentira!). Manda a buscar a Nuhuna. Nuhuna niega haber robado a la mujer. "¿Por qué voy a hacer esto?" Todas las mujeres se presentan frente a los ocho cabos. Los



20r



cabos ven todas las mujeres iguales. No pueden distinguir la momia de las demás mujeres de Atanquez. Nuhuna va a buscar comida para mandarla a Palomino con los cabos: iguana, tÍukuno negro, brazil, totumo.



Los cabos se fueron sin haber arreglado el problema, no encontraron a la mujer. El Mama de Atanquez les üce que fueran a buscar a Palomino. En el camino la carga que les dio Nuhuna creció, ya no podían caminar. La carga los halaba hacia abajo. Intentaron empujarla pero no pudieron. Los cabos ya estaban cansados y se sentaron, pero no puüeron levantarse porque la mochila se les quedó pegada en la espalda. Después de doce días llegó Nuhuna. Nuhuna preguntó a los cabos: "¿Qué están haciendo aquí?" Los cabos ya tenían gusanos en la boca y en los ojos. Nuhuna los pega (penquea), les alivia la mochila así que se pueden levantar. Los cabos llegan a Noavaka después de doce días, (corresponde a doce años).



En Noavaka ya no hay gente, todos se volvieron momias, hasta las mujeres de los cabos. Nuhuna se fue donde la primera mujer a San Miguel. Está mujer había parido diez hijos. La segunda todavía estaba sin parir. Como la gente molestaba mucho, Nuhuna la llevó hacia arriba a una finca cerca de los nevados. Ahora la mujer murió; había aguantado mucho, sus nietos ya quedaron blancos. La mujer un día quedó dormida. La mujer estuvo "muefia" ocho días. La mujer otra vez se levantó. La mujer "duerme" otra vez ocho días. Esto se repite ocho, diez veces. La última vezla mujer tembló y ya no se levantó. Nuhuna Eaía leña. Nuhuna quiere hacer levantar a su mujer. A los veinte días está muerta. Nuhuna va a hacer un huequito (probando para ver si es un



Nuhuna la ve temblar.
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buen método de enterrar). Nuhuna hace una tumba. Después de veinte días de no levantarse, la mujer ya estaba



ataii (verde). Nuhuna vivía en la casa, al frente hizo la tumba. Pasan treinta/cuarenta días, mientras tanto Nuhuna observa a la mujer. Después de diez días se hinchaba, no alcanzaba el hueco que Nuhuna le había hecho. Nuhuna agrandó el hueco para ver hasta dónde alcanzaba, hasta qué punto se hinchaba la mujer. La mujer se volvió atafi,la carne estaba podrida. La mujer explotó. La carne salió como de un aguacate. En este momento ld mujer cambió de iakud de cubi (camisa de mariposa). Nuhuna se mareó, quedó loco, brincó bajando al río para bañarse. Nuhuna se bañó en el río Hisatukue. Nuhuna también había cambiado de camisa, porque la carne le salpicó. Después de haberse bañado, Nuhuna cambió de camisa. Nuhuna cerró la puerta, vio a la mujer; esta quedó vacía como si solo fuera una cáscara. Nuhuna en el día ve la mujer sin carne. Nuhuna en la noche también acompaña a su mujer. En la noche ve que la mujer ya está arreglada como para irse. Tenía ropa nueva puesta, cargaba mochila. Nuhuna pensaba que de pronto volvía otra vez, la veía jovencita. A ias díez de la noche llegaron cuatro cabos para buscar a la mujer. Nuhuna observa. Los cabos le dicen: "¡Vámonos!" Cabo primero mamaxóla (camina delante), cabo segundo halbaxóla (camina delante), cabo tercero matsallira (camina atrás), cabo cuarto hisa kubita (camina atrás). Los cabos se llevaron el muerto en medio. Nuhuna los acompaña para ver dónde lo llevan.



Llegaron a una quebrada (todos en forma de cubi). Subieron. Llegaron a nabulue, al "Mundo". Allá los poücías hicieron reunión de gobierno. Dicen: "traje vecino". Nuhuna tenía varias |akuó, p.ej. de hisa, "hormiga
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chiquita". A Nabulué llegó más chiquito que un piojo, así pasó inadvertido. Nuhuna allá escucha la historia de mortuoria, escondido. El Mama allá dice: "Me siento mal, ¿esta mujer de verdad vino sola? Me parece que vino acompañada". Nuhuna estaba esconüdo en donde el Mama tiene sus aseguranzas. Nuhuna también aprendió en los retenes, donde el Mama hacía gaulí, rito de casarse, de mortuoria. El Mama insiste; "Esta mujer tiene que tener dueño. ¿Pasaría por el retén?" Nuhuna vio que la mujer se casó con otro honlbre. Nuhuna regresó.
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