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En una novela policial bastante popular en Alemania, cuya trama se desarrolla entre 
gatos y no entre seres humanos se encuentra la siguiente afirmaci6n: "Lo bueno 
y lo malo nunca han existido. Ha habido un poco de bueno y un poco de malo, 
un poco de negro y un poco de blanco. El color gris produce incomodidad y hace 
aparecer las cosas complicadas y sin esperanza. Gris es un color repugnante, pero 
un color real y quizis el mis real de todos." (Princci 1989). Una afirmaci6n similar 
se lee en un bestseller reciente de la autora italiana Susana Tamaro, como me enter6 
por una reseiia literaria. 

Ambos autotes quieren demostrar su sentido realista y su lograda liberaci6n 
de tradicionales esquemas mentales. Pero ambos autores revelan solarnente su 
dificultad de desligarse de ideas de la historia del pensamiento occidental cimen- 
tadas durante siglos. Continuando un instante mis con la metzlfora de 10s colores 
quiero subrayar que el color gris de ninguna manera es lo opuesto al negro y al 
blanco. El aburrido gris es a lo rnis el color de Ias teorias abstractas, un puente 
corto entre lo blanco y lo negro. Frente a esos colores desabridos se encuentra 
toda la gama de colores del arco iris. Como prueba de esto, que al mismo tiempo 
nos lleva de regreso a nuestro tema, es suficiente echar una mirada al pante6n de 
10s hindlies o de las culturas mesoamericanas: en la mitologia de estos pueblos 
se encuentran numerosas figuras que son todo menos que personalidades desco- 
loridas. Mis bien nos topamos alli con caracteres que brillan y resplandecen en 
todos 10s colores y tonos posibles. 

* Ponencia presentada en el simposio "Conceptos del ma1 y entidades malignas en las religiones 
latinoamericanas", durante el XVll Congreso lnternacional de Historia de las Religiones. 
Ciudad de Mexico, 1995. 
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No s61o en la literatura sino tambiCn en el lenguaje acadCrnico encontrarnos 
pruebas para la dificultad de liberarse de 10s esquemas rnentales de la tradici6n 
occidental. Me refiero a1 tCrmino 'ambivalente' que tantas veces se usa para la 
caracterizaci6n de dioses, teofanias o numina en ensayos sobre la historia de la 
religi6n. Sin embargo, el caricter de personas humanas no suele describirse corno 
'ambivalente', ni siquiera la personalidad de un Alejandro Magno, de una Cleo- 
patra o de Napole6n. A lo rn&, es ambivalente nuestra actitud frente a ellos. Hablar 
de dernonios y deidades ambivalentes es enfocar esas figuras desde nuestro punto 
de vista tradicional y etnocCntrico, impregnado por el dualism0 entre lo bueno y 
lo malo. Con esto quiero decir que el tCrmino 'arnbivalente' no me parece iddneo 
para nurnina de cosmologias ajenas. 

DespuCs de esta introduccidn quiero pasar a 10s resultados preliminares de mis 
estudios en una comunidad mapuche en Chile. Los datos provienen de una regi6n 
llamada Sahuelhue, al pie de la cordillera de 10s Andes, a la altura de la ciudad 
de Temuco. 

Al oir hablar allh de la deidad peligrosa Mapurey no mencionada en la 
literatura etnogrifica yo no supuse que se traeaba de una figura que habia escapado 
a otros investigadores. Simplemente tom6 a Mapurey como a una deidad de la 
cosmogonia local, lo que se confirm6 mhs adelante. El nombre Mapurey se 
compone de la palabra mapu, es decir tierra, pais o regi6n en el mapudungun, la 
lengua de 10s mapuche, y de la palabra espariola 'rey', que entre 10s mapuche de 
nuestros dias muchas veces es el titulo para una divinidad, una teofania o un 
numen. Por lo tanto, Mapurey se puede traducir como divinidad de la Tierra o 
Naturaleza. 

Cuando 10s habitantes de Sahuelhue hablan a un forastero sobre Mapurey, lo 
califican en muchos casos como Satanis, para realzar 10s rasgos amenazantes de 
su caricter. En la piginas siguientes se mencionari ademis una deidad celestial, 
que es de gran importancia en la religi6n mapuche y dispone de una familia como 
todos 10s numina. Ese dios se llama en Sahuelhue a veces Wenurey, porque wenu 
significa cielo. En las oraciones se le invoca como chaw, es decir padre, o corno 
chaw dio, o tarnbiCn como ngiinechen, es decir dominador de la gente. 

Al iniciar rnis estadias en Sahuelhue oi hablar varias veces de Mapurey, porque 
se inculpaba a1 cacique de la comunidad de que Cste invocaba a Mapurey en la 
ceremonia religiosa comunitaria llamada kamarikun o ngillatun y asi hacia dafio 
a parientes cercanos. En un comienzo tuve la impresidn de que se acusaba al 
cacique de que CI solia rezar p6blicamente a la deidad celestial y ademis en secret0 
a Mapurey durante el ritual. Pero con el tiernpo result6 que 61 difundi6 abierta- 
mente su doctrina acerca de la importancia de invocar a esa divinidad. Incluso trat6 
de transmitime sus enserianzas sobre este tema. La avanzada edad del cacique 
y su correspondiente sordera dificultaba nuestra comunicaci6n. A pesar de esto, 



61 logr6 comunicarme su convicci6n de que se debe no s6lo rezar al de arriba, 
es decir al padre celestial, sino tambien al de abajo. Ademis, el cacique pronunci6 
una oraci6n a Mapurey, de lo que trataremos mAs adelante. 

A pesar de que el cacique hace resaltar la importancia de Mapurey, en su 
comunidad no se suele amarrar a un tor0 en el campo ritual del ngillatlin, como 
sucede en comunidades mis a1 oeste. Ese tor0 representa o simboliza ya sea a 
Mapurey mismo o una idea parecida, es decir el poder o 10s poderes de la tierra, 
lo que me confirmaron varios miembros de dichas comunidades. 

En Sahuelhue se observa que 10s habitantes del valle difieren en sus ideas sobre 
muchos asuntos y temas religiosos. Los mapuche no viven en pueblos sino es- 
parcidos por el campo y esa situaci6n puede que profundice la diversidad de 
opiniones. Incluso 10s familiares cercanos del cacique no tenian una opinidn 
unAnime sobre Mapurey. El hermano del cacique, que a su vez desempeiia el papel 
de segundo cacique, subray6 con Cnfasis que no hay ninguna necesidad de invocar 
a Mapurey en las ceremonias y que es mis que suficiente dirigir las oraciones a1 
dios del cielo. Ese seiior no tiene la menor duda de que Mapurey es muy poderoso; 
de 61 se podria conseguir riquezas, per0 por el precio de una vida mAs corta, ya 
sea por la muerte mAs temprana de uno mismo o de sus familiares. TambiCn un 
hijo del cacique explic6 que "Mapurey es jodido y hay que rogarle para que la 
gente viva tranquila y no haya ninguna discordia entre hermanos". 

A principios de 10s aiios ochenta un miembro de la comunidad se sintid 
llamado como profeta. En sus sueiios y visiones viaj6 por el cielo y el infierno 
y conoci6 tanto a la familia celestial de dios padre como a la familia de Mapurey. 
Segdn 61, Mapurey y su esposa tienen doce hijos y doce hijas, a1 igual que dios 
padre. La familia Mapurey se viste con la indumentaria tradicional de 10s mapuche 
y Mapurey mismo lleva s610 una chjripa verde oscuro. Con su familia vive bajo 
la tierra en una casa de oro y se pasan el tiempo bailando. Ese profeta no mencion6 
una conexi6n entre Mapurey y el infierno, que se distingue ademas bastante del 
infierno cristiano. Lo describe como una montaiia cdnica y negra donde hace 
mucho fn'o. Hacia arriba lleva un sender0 pedregoso que nunca termina. El 
proverbio de que "nadie es profeta en su tierra" resulta correct0 en ese caso, porque 
las enseiianzas de ese seiior no son aceptadas por todos en la comunidad. 

Otro seiior sostuvo durante nuestra primera entrevista sobre el tema que antaiio 
10s mapuche solian rezar a esa deidad per0 dejaron de hacerlo tiempo atrAs. En 
el siglo pasado, cuando atacaban 10s blancos, 10s indigenas se dirigian a Mapurey 
pidihdole un ventarrdn y un temporal de nieve y granizo con tormenta. Entonces, 
en breve se levantaba una tempestad y 10s soldados entumecidos no eran capaces 
de presentar batalla. Asi 10s mapuche lograban matarlos. Como la guerra se acabd 
ya, no hay motivo alguno hoy en dia para rogar a Mapurey. Incluso en aquel tiempo 
10s mapuche oraban primer0 al dios celestial, que tiene un poder llamado Mapurey 



para reinar en la tierra y cuidarla. Dios le ha enviado a la tierra para que mande 
sobre la cordillera y todos 10s poderes de la tierra. 

En el primer momento .;e podria entender que Mapurey fuera un dios de !a 
Guerra, un Marte de 10s mapuche. Pero la comparaci6n con otras informaciones 
demuestra que en este caso la guerra es s610 un ejemplo para mostrar la influencia 
de Mapurey sobre las fuerzas naturales. 

Una confirmaci6n de esto recibi durante una entrevista con el mismo seiior 
y su esposa durante mi siguiente estancia. Entre tanto el viejo cacique habia 
fallecido. En este segundo encuentro la pareja afirm6 que sf hay que dirigirse a 
Mapurey en las oraciones, pero no por su nombre cornpleto. Se pude decir so- 
lamente mapu, es decir tierra o pais, y ademis hay que enumerar todos los 
fen6menos naturales que componen el entomo, como las montaiias y 10s volcanes, 
las aguas y tambiCn diversos fen6menos del tiempo. Pero todas las oraciones deben 
comenzar con la invocaci6n del padre celestial, que ha dejado a sus hijos 10s 
hombres, esta tierra y 10s animales. A continuaci6n hay que dirigirse a la tierra. 
Si uno pronuncia el nombre cornpleto de Mapurey, existe el peligro de olvidarse 
del dios celestial y de entregarse del todo al dueiio de la tierra. 

Dicho de otra manera, se procura mantener un cierto equilibrio. No se trata 
de ponerse de parte de uno de 10s dos lados, como se exige en las religiones 
dualistas, por ejemplo el cristianismo. Se trata m8s bien de lograr un balance. Esto 
nos recuerda a las discusiones de 10s dtimos decenios sobre el "pensamiento 
andino", las que tratan sobre concepciones religiosas o sea modelos cosmog6nicos 
de otros pueblos indigenas de la regi6n andina. Sobre todo a1 tomar en conside- 
raci6n que ambas divinidades no son equivalentes sino que el dios celestial tiene 

1 un rango superior . En esa entrevista se habl6 tambiCn sobre el numero de Mapureyes. 
Hay uno, fue la primera respuesta del marido. Son dos, la vieja y el viejo, agreg6 
su esposa. Por supuesto, sigui6 el se6or, siempre es la mancoma, como Adin y 
Eva. Si esta pareja divina tiene hijos, fue la siguiente pregunta. Eso si, se aiiadi6, 
porque la pareja (divina) esti dando producci6n, y a esos hijos tambiCn hay que 
nombrar en las oraciones. 

Es decir, solamente por una profusi6n de influencias acadkmicas se puede 
llegar a afirmar que 10s personajes nombrados en 10s rezos mapuche son nada 
menos que diferentes aspectos de una deidad. Y no se debe olvidar que entre 10s 
mapuche hay bastantes personas formadas al estilo occidental; por esto se puede 

1. Sobre el pensamiento andino y 10s conceptos llamados "oposici6n complementaria", "oposici6n 
dual", "dualismo dinAomico", "equilibrio dinimico", etcktera, ver por ejernplo ALLEN 1988, 
BURGUER y SALAZAR-BURGER 1993, FAUST 1986 y 1992, B. J. ISBELL 1978, W. ISBELL 1976, PLAIT 
1986, ROSTWROWSKI 1983, SCHLEGELBERGER 1992, SILVERBLAIT 1987, SKAR 1982, URTON 1983 
y ZUIDEMA 1982. 



esperar que ia idea cie ios "aspectos" tambi6n sea pronunciada por uno que otro 
mapuche. Pero para un mapuche fie1 a la cosmologia tradicional y sin demasiada 
influencia de la teologia cristiana, se trata de la unidad de una familia divina y 
no de un solo dios. Si no fuera asi, habria que calificar a Ad6n y Eva como dos 
aspectos de una persona. 

No se pudo aclarar por qu6 el seiior dio distintas explicaciones en dos oca- 
siones. Quiz6 su esposa recibi6 nuevas enseiianzas divinas en sus sueiios revelatorios. 
Tal vez el seiior tuvo una 6ltima conversaci6n con el fallecido cacique que le abri6 
nuevas perspectivas; la segunda posibilidad me parece la m8s factible. 

Es oportuno indicar que 10s datos recopilados en esta 6ltima entrevista con 
dicha pareja no se pueden entender como la solucidn de todas las interrogantes 
y contradicciones. Son s610 dos opiniones m6s, aun cuando provienen de personas 
consideradas. Tenemos que resistir a la tentaci6n de unificar demasiado las en- 

> una seiianzas que recibimos en el trabajo de campo. No se puede pedir de otro- 
cosmologia coherente de todo si nuestra propia teologia no lo ofrece ni lo ha 
ofrecido jam&. 

Dos personas permitieron la grabaci6n de un rezo a Mapurey. La primera fue 
el cacique mismo. Su texto dice: 

Mapurey - iilmen, eymi ta ngiine-nie-y-m-i ta mi pun 
Mapurey - noble, tli gobiernas tu noche 

ta-mi piitrii-ken ko, kiime antii, y kiime-ke puliwen, kiime wiin elu-mu-a-y-ifi 
otdrganos tus abundantes aguas, dias buenos, hermosas madrugadas, lindos amaneceres, 

kiime antii, jishkii, liipiim-ka-mu-la-y-a-y-ifi ta antii mu 
un dia lindo con frescura, no nos quemes con el sol 

y mule-a-y kiime oungu miiten 
y que haya solamente asuntos agradables 

ka pu longko mule-y-m-iin, wall-pa-le-y-m-iin ta ti 
y vosotros 10s jefes esthis presentes, esthis aqui en 10s alrededores 

re ta iilmen ta aymiin, kishu-ke iii-ta-eymiin (iii-tu-eymiin?) 
3 de veras sois nobles, cada uno tenCis un nombre . 

En este momento la cinta se termin6 -tal vez por intervenci6n del mismo 
Mapurey. No fue posible seguir la grabacidn, porque un hijo del cacique intermm- 
pi6 al padre para que no terminara o repitiera la oracibn. Puede ser que el hijo 
se preocupara por la buena reputaci6n del cacique. Sin embargo, el contenido de 

2. Transcripci6n y traducci6n de Simon Juanico. 



las lineas que faltan se puede conjeturar con bastante seguridad, ya que las dltimas 
dos lineas de la operaci6n contienen giros corrientes en Sahuelhue para iniciar las 
invocaciones de las montaiias en 10s alrededores. La relaci6n de Cstas con Mapurey 
ya se mencion6. Mis detalles sobre esa deidad misma no hubieran resultado. 

Al comienzo del rezo Mapurey es calificado como iilmen, lo que significa 
noble o rico (Augusta 1915). Hoy en dia 10s mapuche del valle traducen esta 
palabra como "millionario". Con este titulo se designa diferentes divinidades y 
tambiCn se usa para personas. Ademis la primera linea afirma: tu gobiernas tu 
noche, o sea: ~ eres el dueiio de la noche. Esta frase no tiene mucha relaci6n con 
las siguientes peticiones de buen tiempo y buena suerte, pero si cierto parecido 
con la expresi6n "seiior de las tinieblas". Esto plantea la pregunta, si se trata de 
una convergencia o de un prCstamo del cristianismo. Que sea una convergencia 
no se puede descartar del todo, porque la noche es en cierto mod0 un simbolo 
natural para lo temible, peligroso y amenazante. Por otra parte, esa frase se 
distingue de las f6rmulas encontradas en otras oraciones y esto permite pensar que 
se trate de una influencia cristiana. 

Una seiiora que no tiene ningdn lazo de parentesco con las personas nombradas 
hasta ahora, tambiCn permitid grabar una oraci6n a Mapurey. En ese texto ni 
siquiera se nombra la divinidad invocada. El rezo empieza con ruegos por el 
bienestar de las propias familias y despuCs siguen peticiones para la agricultura 
y ganaderia: 

Kiime-le-a-(e)l ta ifi pu familia, 
Que vaya bien a nuestras familias, 

kiime-le-a-(e)l ta kachu, 
que haya (suficiente) pasto, 

mule-a-(e)l ta kiime pukem, 
que haya un invierno agradable, 

nge-no-a-(e)l ta puelche, sekia, 
que no haya (sople) el viento del este, (que trae) sequia, 

kiime wiin, iimun wiin, trukur wiin, furjiiir wiin, 
(que haya) agradables amaneceres, saludables albas, albas con neblina y Ilovizna, 

nge-no-a-(e)! ta tran lin g .  que no haya heladas . 

3. Transcripci6n y traducci6n de Simon Juanico. 
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Adem6S coment6 la seiiora: "El cacique dice que hay que pedir a la tierra, 
de ella nace el pasto, el trigo, nace todo. -Primer0 (se reza) a dios y despuCs al 
Mapurey, igual que en las oraciones (de la iglesia, donde se) dice 'en el cielo y 
en la tierra', cambia el idioma no mAs ahi." Asi de f6cil se produce el sincretismo. 

Esa seiiora asegur6 que existe un solo Mapurey. En cambio su hermano afirmd 
dos dias despuds que habia diferentes clases de Mapureyes, que son 10s witranalwe 
y aiichiimalleii, es decir 10s demonios que amenazan a la gente durante la noche 
(Koessler-Ilg 1960, Kuramochi 1990, Kuramochi y Huisca 1992, y Waag 1982). 
Segdn ese seiior en el ngnillatun de la comunidad se reza solamente a chaw dios 
asi como a las montaiias en 10s alrededores. 

Los mapuche de Sahuelhue caracterizan a Mapurey como Satan& y a veces 
tambidn como wekufii. Esta expresi6n del mapudungun se refiere a una cualidad 
o un titulo (Schindler 1989, Waag 1982). En el didogo intercultural la noci6n 
wekufu se traduce por lo general como diablo, lo que es por supuesto una sim- 
plificaci6n. A1 comparar las explicaciones del concept0 wekufu en las obras de 
10s dos jesuitas y autores de las gramiiticas miis importantes del mapudungun, se 
observa una evoluci6n remarcable. Luis de Valdivia (1606) predica en su catecismo 
con fervor contra la idolatria, refiridndose sobre todo a 10s dos conceptos pillan 
y wekufu: "Los viejos os decian que el pillan estii en el cielo, y el huecuvoe en 
la tierra y el mar (sermbn quinto)." Y en el diccionario escribe sobre wekufu: "Se 
ubica en la tierra o el mar. El guenupillan lo manda" (Zapater 1993: 94/95, 204). 
Sin embargo, para Havestadt (1777) wekufu es en primera linea la causa de todas 
las enfermedades y dolencias de hombres y animales. Entre esos dos libros no hay 
s610 m6s de 150 aiios de labor misional sino un continuo contact0 cultural a 
diferentes niveles. La frontera entre 10s blancos y 10s mapuche fue cruzada con- 
tinuamente en todas direcciones por personas de ambos grupos (Schindler 
1990). En esa Cpoca 10s cristianos eran convencidos de la factibilidad de la brujerfa 
y pactos con el diablo (ver por ejemplo Caro Baroja 1968, Duviols 1971 y 1986, 
Gareis 1987: 371-416 y 1993, Nola 1987 y Roskoff 1993). Se publicaron enu- 
meraciones extensas de todas clases de demonios, llenando gruesos tomos. En 
otras palabras, no s610 10s representantes oficiales de la iglesia hablaron sobrk el 
diablo y el mal, sino en todas las capas sociales la gente se preocupaba por ese 
tema. De manera que semejantes ideas tenian muchos caminos para contagiar la 
cosmologia mapuche. 

Si combinamos todos estos datos y mensajes sobre Mapurey y restamos 
importancia a las contradicciones en vez de subrayarlas, tendremos el siguiente 
resultado: 

Se trata de una divinidad de la Tierra, como lo indica nombre, o m6s bien, 
un dios de la Naturaleza. EI es responsable del entorno geogrifico y ademiis, de 
10s fen6menos del tiempo. Estos pueden constituir una amenaza para 10s hombres, 



ya sea por falta o abundancia de lluvia o por vientos adversos, como por ejemplo 
tormentas del invierno que hasta se llevan techos de casas, o lo vientos c6lidos 
del verano que secan la cosecha y 10s pastos antes de tiempo. Cuando 10s creyentes 
se dirigen a Mapurey con oraciones y ofrendas, 61 es capaz de enviarles un tiempo 
favorable. Y no hay que olvidar que 10s fen6menos del tiempo para destruir al 
enemigo son distintos al clima favorable para la crianza de 10s animales y el buen 
rendimiento de la agricultura. Ademhs, por lo menos hoy en dia Mapurey es el 
responsable de la mala suerte de la gente y por eso tambiCn, de la discordia entre 
las familias. 

Por sus rasgos peligrosos se desencaden6 un desarrollo, que se ha visto 
repetido en muchas partes del planeta, sobre todo durante 10s liltimos 500 aiios. 
A causa de sus caracteristicas amenazantes, Mapurey ha sido relacionado con 
Satanb y sus rasgos malignos se han ido destacando cada vez m h .  Eso si, s61o 
se puede hablar de una relaci6n entre las dos figuras y no de una identificacibn, 
porque no se han transferido a Mapurey todas las cualidades satinicas, ni siquiera 
la mayoria de ellas. Mapurey, por ejemplo, nunca se volvi6 como opositor o 
antagonista del dios celestial y no suele seducir 10s hombres al ma1 (comparar 
Lenzen y otros 1987, Nola 1987, Roesing 1990 y Roskoff 1993). 

Cuando 10s mapuche califican a Mapurey como Satanas delante de 10s blancos 
y tal vez incluso entre ellos mismos, entonces se trata de una simplificaci6n. Ni 
siquiera podemos estar seguros de que la relaci6n entre Mapurey y Satanas haya 
sido introducida por no-mapuche. Es posible que 10s mismos indigenas estable- 
cieran una relaci6n para hacer m6s comprensible a si mismos el mod0 de ser de 
Satanb y para adaptarle mejor a su cosmologia y su manera de pensar. Sea como 
sea, una vez postulada la relacibn, la puerta estaba abierta para acercar e igualar 
m6s a ambas figuras. Por otra parte, cada mapuche del valle puede elaborar las 
relaciones entre las dos figuras como le parezcan m6s plausibles. Tal vez a esto 
se deben 10s desacuerdos en 10s mensajes sobre Mapurey. 

En el transcurso de esa evoluci6n del car6cter de Mapurey el dios del cielo 
a su vez fue adquiriendo cada vez m6s caracteristicas del dios cristiano -per0 eso 
es tema de otro capitulo. 
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