
LA XR'SERRELACXON DE ESTRUCTURA Y FUNC1:OPJ EN EL GENERO 
"WEWPIETn EN LA NARRATNA ORAL MAPUCm. AIVGISES 

DISCURSkVO DEL "MACmUN" 

Este trabajo intenta contribilir al estudio de la relación lengua - cultura - 
sociedad desde una perspectiva centrada en el análisis del disusu- Lus recientes enfoques 
en el campo de la eb01Ingriística abrgm cada vez más importancia a la intenelacidn que se 
da entre la eshctura del discurso y la funcián dd mimo, como una expresién y 
actual2zaci6nreciproca de la ~elaci6n entre la iengua y altura de una sociedad Cucy 1993, 
Mertz y Pannentier 1985, Sh~rzer 1981, Mamheim 1992, Urban 1991, entre otros). 

Mi enfoque se sitúa en el anaisis de un tipo de gédero namtive mipuctre 
denominado "wewpinn ( h a z  1985) 0 p w f a  religiosa, en la fomra de un discurso de 
prdeiición o "machitlin" , pronunciado por una "machi" con el prop6sito de sanar a un 
enfermo. Esta clase de discurso se distingue de los 'xzgütram" o mrmci6n. m prosa qire 
incluye relatos o conversaciones; de los "epew ' que relatan historias de animales y mitos, y 
de los "Ucantunn que m cantos religiosos en cme~orilaZes o del quehacer cotidiano. Los 
"wewpin" son en cambio discursos de exhortaci6a a un gnipo o a un enfermo que se 
caracterizan por su alto componente mSigico, con del espíritu de chaw ngenechen, 
siendo ademh textos muy realizativos como actos bgtu'sticos, ya que a bavés de ellos, se 
-esta verbalmente todo el. poder y los c o n d e n i o s  que el. especia3ista posee para la 
sanación por designio divino, demostrando que la palabra pronuriciada por "iizachi" 
conlleva también la acCi6n de sanar* 

J?m h m a r  la intemelaci6n de la wtructurn discmiva de un "machitruin , se 
analizah algurios elementos f onolbgicos, l&xicos y de organización poética y iet61ica 
recurrentes que se observan ea. este tipo de discurso, como asimismo la función. y 
propósito, tanto del evento en general, como de las intenciones individuales de los 
participantes en d rito. 

Como se sabe, el "machitan" es el rito de curación de an enfermo por parte 
de una "machi", y los textos y frases que lo confuman son verdaderos guiones de acci6n 
con una funcih terape6tica, lFoa adembs discursos semi-libres en el sentido que la matriz 
principal constituye un patrón fijo, memorizado, heredado de las prácticas originarias de 
"machitim'" pro  la con2extualizaCr6n del rito al enfermo y su caso particular pkrmlte a la 
"mchi" crear parte de los textos en el momento del discurso. 

3La correcta ve-ción redizadora del texto-acci6n a bv6s  del espíritu de 
la "macEn, es esencial para sanar al enfermo. Cabe sesalar txmbidn. que, a diferencia del 
enfoque individual que hace la cultura occidental en el tratamiento de un enfermo, el 
"rnachi.tuzi"rreaXiza un aahmiento desde un punto de vista social y comunitario, donde la 
participaclh del. pp resulta iadiv~l~able  para la sanad& del enferma. 

~ e t o d o l 6 @ ~ ~ ~ ~ e n t e ,  la taxbnomla del evento comunicativo de Hymes (1972) 
nos es de p&cnlair utilidad para describir el. rito de samci6a mapuche. E9 autor distingue 
siete componentes basicos en el evento comunicativo. Un código a tmvés del cual el mensaje 
se haceinteligible; en. este caso es el mapudungua. Debe haber además, mi'nimamente, dos 



participantes: un emisor y un receptor ('addresor' y 'addressee' iespcctivamente). Los 
participantes de un machrtun son, por una parte, actores activos como la 'macbiH, la 
nflWe'', los %e£a£afefe' , y d "dungnmachi£en; mientras que e1 enfermo y los familiares que 
lo acompaiian ("duefios del enfermo'') desarrollan un rol m6s pasivo. El evento mismo 
tambiéndebe idenWxarse; se esta en presencia de mi xito cl6sica de sanaci6n mapache. El 
canal de tmnsmisidn de3 mensaje es oral en una variedad lingiiistica especialmente reservada 
para d uso de maclzí, c m  se ver6 mb adelante. El escenario o contexto es 1a casa y paio 
del enfermo, arreglados y adecuados pata el rito; la forma del mensaje correspondiente al. 
género de pwEa en prosa con a c o m m m t o  de canto* de acuerdo a la descripción que 
ZRm hace del 'wewpin" (189577). 

Enalmente está d tbpico, que co~espnde a la malizacl6n, del rito de 
machztun bajo ciertos patrones e s t s u e ~ e s  y funcionales pra establecidos en la cultura, y 
qne se actualizari en cada instancia de reprdhiccióa del. evento. 

El 'bmachitun' se inicia a la entrada del sol o 'laWman. Revio a ello se han 
dispuesto dos culignes paralelos o "kemulrernu", separados a 50 m, de distancia p 
enterfados en la tierna frente a la entrada de la casa del enfermo. En d o s  se posará el espiritu 
de la "machin y 6sta se sujetará de mbm al entrar en trance, Asimismo, a los pies y cabeza 
del enfermo acostado en el suelo, se le plantan dos %kemukemuh de distinta especie, 
att-do dianamente su ubicaci611 mientras dure bsaaacih. 

H pariente nias directo del enfermo presenta a la !'machi" su peticiBn para la 
w t i 6 a  Hace esta docución sentado fmte a ella y al enfermo, haciendo 6nfasis en los 
dones especiales que ella p e e  por designio &vim. Mientras m A c  larga y reiterativa sea su 
peticidn, m& ayudará al logro del objetivo. 

L o s  partrcipantes del rito son en pdmer t6rmln0, la machi quien actuar6 de 
intermediaria entre la &&dad y el. enfermo para su isanaci61~ Luego estd la "yetilfe", sa 
ayudante, quien acampafía con cascabel o " h ~ l h n "  el ritmo del canto-discurso de la 
"machi"'. Tambih a su lado está el "dungmachlfen cnyo rol. es memorizar el mensaje que 
dará la macG durante su estado de trance para reproducirlo al. tlésmino del ritual, Participan 
tambi6n un gmp de hombres can chuecís en sus manos, los "kefafafen, que las golpean y 
dan @tos sobre la ' b c h i  '' y el d e m o  para ayudar a sac. el espíritu maligno que se ha 
apoderado de& 

El "machítun" es la lucha del espintu de la "machin @üllII) que es el espxtu 
de chaw ngenechen que se posesiona de ella, para luchar contra el esphítu maligno del 
enfermo. 

PRESENTACXON DE LA MUESTRA 

Por razones de espacio, s61a se presentan algunos extractos de textos en 
glosa casteflma, luego de haber sido traducidos morfema a morfema, y palabra a palaha, 
desde d rnapudungun. Se ha optado por una tmduccidn que permita conservar el sentido y 
si,%ficado del discmo en forma fidedigna, reconcscLenda qile ya a este nivel el discurso 
original ha sufrido las alteraciones y restri~ciones que le impone el paso a una lengua 
distinta, 







momachikutran 
para que sanes al enfermo 
feymew immo1&d tüfachi m 
por eso, sana a este enfe- ! 

' 

Con~~uido d tratamiento, la "machin vuelve al patio cantando y tocmd~ su 
"-ultrunH. La acompafim el " dungumachife", la " yeülfen y los " kefafafe". La "macbin se 
para .frente al 'kemukemn'" su espiritu 'pull.iin d e  y se despide. Ella hace un resumen del 
estado del enfenrio y se refiere a su remperabilidad y a la longitud del. tratamiento. 

El "dungumachife" agmkce al espi5ta de la "machi", dice: 
TraeItomayiñ m y  elungepan dungu h e  dungu 
" Gracias si, que nos trajeron buena noticia 
elungepalñ 
nos dieron espemm, nos dijeron 
tremoay tal3 btran 
que se sane nuestro enfermo 
eymi dew koa küdaw 
Ud ya mtr6 a hacerle trahmient~ 
h l r n ~ p a p a ~  
a través de ella, la machi 
mi machi ngenmew 
porque ella es machi 
&timgey mi 
por eso la buscan 
yafüluaymi tremoay Wachi kutraa 
haga mucho empeño *e  se sane este enfermo". 

Luego, se dirige a la "machi " y  yf e dice: 

A . Fewla l l iw atuleplmi mi piiiiQ 
"Ahora este atenta porque su espfritu 
pewmamw 
en sueño 1 e revelará los remedios". 

Za "macbi" confirma d i e n d o  "feley, feley chaw". Luego ella. y e1 
"dungumachife" se despiden del espuZtu, le dicen: "pewkayd, pewkayal". 

Tomando un h p d s o  final con energía, la "machi" comienza a dar salt~s, 
hace "puma'"con su "ldtrun") mientras los ''kefaiafe" golpe- sus chuecas s o h  ella 
Entonces vuelve a la normalidad y deja el estado de nkUymi3". Entrega su "kultm" para 
que se la vadea, 

Quinta fase - rruUnr machi*' 

El " d v a c h i f e n  tomaun gmt cuchillo y presiona la hoja de &te sobre la 
cabeza, hombros y ,brazos de la "macbi", Este sita tiene coma funci6n sacar el. espíritu 
maligno del enfermo que se ahj6 ea ella d m t e  la fase de1 "tttrix" 



La "machin toma entonces un s o h  de agaafresw y 10 lanza al aire con gran 
fuerza en forma de nebliaa corno shbo1o de vida, de frescara, de limpieza. Luego se lava 
las manos y se las se@a. 

Sexta fase - "mgii&~mtan" 

A continuación, la familia del enfermo la invita a pasar a la "nika", le dan M 
asiento especidtI. o si desea se sentará en el suelo. El "dungamachXe9e ubica frente a ella y 
comienza a reproducir el discufso pmnunciado por la Wmachi" durante su estado de trance 
desde el inicio y hasta el fmaI del rito. 

Concluido su dato, 61 hace participar a los "kefafafe", la "yeiiKeR y Rdueñ~ 
del edenno" para que complementen lo relatado, en caso de que hubiera quedado algo 
importante sinmencionar. 

Asi mncluye el mcaitun en su etapa de %nññman o inicio. 

Al amanecer se iniciara de manera iddntica todo el ritual, el cual tmarfi e1 
nombre de "tripaln o terminaci6n. 

A conthuaci6n examduemos algunos elementos que componen la estructora 
discursiva y las funciones del %acHxtn" y que aparecen de manera ~ecurrente en este tipo 
de discursos. XSigmos primero que la variedad kingtihtica de este rito difiere del habla 
cotidiana mapuche en varios aspectos. Por una parte, el canal de ~ s m i s i ó n  del discurso 
no es el mismo del habla cotidiana, pues ea varios episodios del texto, la nmachi", debido a 
su estado de trance, murmura las palabras sin modularlas y su discurso se toma ininteligible 
para las oyentes participantes, razón por la mal el mf ~ ~ t i v o  del "dungumachife" es 
vital para la comprensión del discurso y la prescnpci6n del tratamiento entregado. 

Por otra parte, en los &stintos &les de la lengua, el rito presenta rasgos 
particulares. En el luvel fonoldgico se observa un rasgo sobresaliente que es el alargamiento 
del fonema vm6lico /al cuando va precediendo a m forrema ~onson&tiw m1usivo como ea 
'tüfa-achil' o "tufa- a pule1', efecto estetico que otorga .uria pauta mel6dica cadenciosa al 
texto. Rasgos sidares de aprici6n de vocales que en el habla cotidiana son omitidas, han 
sido obsenrados por Shemer (1981 :3 14) en la .rimativa h a  , en el rito de caza de la 
serpiea te. 

Otro elemento que contribuye al ritmo pdti~rnel6dico del discurso es h 
intercalacion del grito de tono ascendente '' e-epn, al término de una fase que la machi desea 
enfatizar enforma especial y que le permite además disponer de un espacio de tiempo para 
conectar las ideas y establecer la coherencia del. &%scumo. 

En fa estructura dosintActica se obsewa un uso mucho m& -ente y de 
sign5cado mis amplio que en el uso coloquial, del sufijo desiraüvo de tercera persona 







Por otra parte, el análisis de la íntersela~i6n M c a  entre estructura y 
funci6n como actualizaci6n de la relación lengua-cultura-suciedad, nos ha permitido 
descubrir una compleja red de relaciones que incluye la importancia de la "nmachin y el rito 
del "machitunn . Asi, éste es verbalizado a través del discurso denominado "wewpin", 
cumpliendo dos funciones relevantes en la cultura 

Primero, regula y noma el comportamiento de los miembros de la swidad 
de acuerda a los patrwes c u l ~ e s ,  provocando cambios actitudinales en los participantes , 

del rito. Es por tanto un disciirso cuyos actos ~ocucionmios son realizativos y a la vez 
pexlocucioxlarim; es deeis, logran un cambio o mmmCi6n de actitudes en los oyedtes- 
participantes. El rol del discurso es además jddico, pues cautela, advierte y sanciona las 
transgresiones a la cultura, lo que se observa en los pasajes donde la machi establece 
relaciones entre el tipo de enfermedad y el comportamiento err6neo o trtranspsidn que la 
generó, 

Segundo, a t r a e  de la ipráctica regular del rito, el "wewpin" se constituye en 
el me&smo cultural constnictor e intbrprete de la cosmovisión, responsable de cautelar y 
asegurarla pnantenci6n de la cultura y la lengua. Este tipo de discmo 1- patrones 
dhmíes y reproduce las c~gniciones sociales del grupo. 

Fmahente, ~1 análisis tambien nos ha permitido obse~ar el uso del lenguaje 
para exhibir cmocimieata, especialización, poder y control sobre los eventos ffsicos y 
metafísicos ea iuia cultura que posee una visi6n holistica e hterde~endiente de las relaciones 
entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo de los espíritus, todo ello mediatizado por 
la retdrica y fmici6n tem+utica del discurso. 
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