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En la sociedad matsiguenga del piedemonte amazbnico, como en muchas 
sociedades amaz6nicas de esta vasta regibn, la unidad de producci6n funda- 
mental es la unidad domCstica. A1 interior de Csta, las actividades de un hombre 
adulto, unidas a las de una mujer adulta, agotan todas las actividades econ6- 
micas de la sociedad, definihdose culturalmente la distribuci6n de dichas 
actividades seglin gtnero. En virtud de esta divisi6n del trabajo por gCneros, 
las actividades de un sex0 no pueden ser desempefiadas por el otro, crehndose 
asi un estado de dependencia reciproco entre 10s sexos (Sahlins 1983). Esta 
diferente participacih de hombres y mujeres en las actividades es una cons- 
trucci6n cultural, expresi6n de la forma como se organiza la sociedad (Ortner 
y Whitehead 1980) y no resultado de una determinacidn de orden biol6gico. 
No hay ninguna raz6n de orden fisico por la que un hombre no pueda desem- 
pefiar ciertas actividades que Gnicamente realiza la mujer, como pudieran ser 
el hilado y el tejido, o por la que una mujer no pueda utiliza el arc0 y la flecha, 
como han mostrado diferentes estudios en otras sociedades amaz6nicas (Siskind 
1973, Descola 1988, Bellier 1993). Esta falta de pericia para efectuar activi- 
dades competencia del otro sexo, adquirida por la temprana socializaci6n do- 
mCstica, constituye una construcci6n cultural, ya que dentro del proceso de 
socializaci6n 10s gestos tkcnicos, asi como 10s conocimientos necesarios para 
la identificaci6n de plantas y animales en el medio del bosque tropical, modos 
de comportamiento social, formas de expresi6n verbal y clasificaci6n de indi- 
viduos en el entorno social, son transmitidos de manera diferencial seglin sexo. 
Es este aspect0 de la sociedad matsiguenga (arawak preandino) de la Amazonia 
peruana el que deseamos explorar en el presente articulo. 

Cuando esta complementariedad de ambos gCneros no es suficiente para 
cubrir necesidades surgidas por influencia externa, y las habilidades del hombre 
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y la mujer adquiridas dentro de la propia cultura no pueden satisfacerlas, dichas 
nuevas necesidades solo pueden ser cubiertas a travCs del intercambio con 
miembros de la sociedad mayor, como mestizos o colonos andinos que ingresan 
como nuevos actores sociales en la region, siendo expuesto el sistema tradi- 
cional a cambios. 

Nuestro objetivo en el presente articulo es mostrar c6mo se construye el 
gCnero femenino entre 10s Matsiguenga. Presentamos en primer lugar el sistema 
traditional, para luego sefialar 10s cambios que ha sufrido el modelo por la 
presencia de forheos ,  en este caso colonos y trabajadores petroleros. Es con- 
veniente anotar que 10s datos a continuacion presentados fueron obtenidos en 
1996 y 1997 en el valle del Bajo Urubamba, provincia de La Convencion, 
departamento del Cuzco. Esta region es habitada por varios grupos Ctnicos 
ademas del Matsiguenga, como AshLninkas, Caquintes y Piros. Desde hace 
varias dtcadas 10s Matsiguenga han sufrido la influencia de las misiones evan- 
gClica y catolica, que motivaron la nuclearizacion de 10s miembros de este grupo 
Ctnico en comunidades formadas en torno a una escuela o a la misi6n. Actual- 
mente este grupo Ctnico tiene como interlocutores a colonos, serranos y mes- 
tizos, y a m5s de una compafiia petrolera. 

MATRIMONIO Y POLIGINIA 

A1 llegar a la pubertad, una mujer matsiguenga posee 10s conocimientos basicos 
relacionados con las actividades dombticas y productivas, incluyendo la pre- 
palacion del masato y otras actividades como la pesca con anzuelo, el hilado, 
el x j ido  y la cesteria. TambiCn tiene tareas de cierta responsabilidad, como 
cuidar a 10s hermanos menores o atender a las visitas ofreciCndoles masato 
(bebida a base de yuca localmente llamada ouiroki). Por lo general la mujer 

1 ayuda en el deshierbe y la siembra de algunos productos . 
Se  considera que la mujer ingresa a la vida adulta luego de producido el 

rito de paso de la menarquia (nandarotaki), estando por lo tanto apta para 
casarse. Durante el period0 de este rito la joven permanece dentro de la casa, 
hilando, y recibe 10s alimentos cocidos sin sal. Nadie puede verla. Este encierro 

1. Respecto a las actividades productivas realizadas fuera de la esfera domtstica, el control 
de 10s principales productos de la dieta cotidiana esth en manos del hombre, en tanto que 
la mujer se ocupa principalmente de cultigenos complementarios a la dieta diaria, como 
el camote (koriti), la sachapapa (ma'gona), caiia de azicar (impogo) y frutas. 
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se puede prolongar en la actualidad hasta quince dias. Seglin nos informaron, 
antes solia prolongarse por varios meses. Terminado el periodo de encierro, que 
ella linicamente abandona para hacer sus necesidades bioldgicas por la tarde 
o a1 anochecer, se cubre la cabeza con una tela, dado que se le ha recortado 
el cabello casi a1 ras. En las comunidades mis  tradicionales, como Kotsiri (rio 
Pagoreni), el cuerpo de la joven es pintado con huito (ana, planta tintdrea que 
tifie de color negro). 

Finalizado el periodo de encierro se celebra el Shitakorentsi, fiesta en la 
que a la joven se le hacen dibujos en el cuerpo con huito y en la que ella prepara 
masato para ofrecerlo a 10s invitados. Primero lo ofrece a las mujeres y tres 
dias despu6s lo ofrece a mujeres y hombres. 

La mujer suele casarse a partir de 10s catorce afios, aunque en la actualidad 
la edad del matrimonio se esth prolongando hasta pasados 10s veinte, como 
efecto de la educaci6n formal impartida por el Estado. Las j6venes consideran 
que despuCs de esta edad habrin terminado estudios secundarios o incluso 
superiores. 

Las cualidades buscadas por el hombre en la mujer son que Csta conozca 
la preparacidn del masato, no promueva conflictos con otros miembros de la 
comunidad, sea una eficiente ama de casa y sea cortCs con las visitas. 

Gerard Baer, bashdose en datos recogidos en 1978, menciona las cuali- 
dades que debe tener el hombre elegido por la mujer como marido. El hombre 
debe pertenecer a un grupo familiar influyente, ser cazador exitoso, saber 
construir bien la casa, saber hacer la chacra y poder curar a 10s enfermos o ser 
chamhn (Baer 1994: 39). Las expectativas de la actual mujer matsiguenga han 
variado, en el sentido de que ya no es suficiente tener por esposo a un buen 
cazador o a un buen horticultor. Ademis, el hombre debe tener conocimientos 
que la propia cultura matsiguenga no va a darle, sin0 el contact0 con la sociedad 
mayor; conocimientos que van a beneficiarlo econdmicamente a1 acceder a 
puestos de trabajo como maestro o sanitario. Debido a1 mayor nivel educativo 
que en la actualidad alcanzan las mujeres, el que el individuo tenga estudios 
superiores y sea sanitario, enfermero o profesor constituye un atractivo mayor. 
Seglin el mismo Baer, el hombre busca que la mujer pertenezca a un grupo 
familiar influyente, realice bien las actividades de cocina y tejido, atienda bien 
a 10s invitados y evite rencillas y discusiones (Baer 1994: 40). Como se puede 
observar, las expectativas del hombre acerca de la mujer no han variado en las 
filtimas dos dCcadas, mas si las de la mujer en relacidn con el hombre. 

Cuando un joven va a pedir la mano de una mujer, se relinen ambas familias. 
El joven hace el pedido y luego beben masato hasta embriagarse. La ceremonia 
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de matrimonio matsiguenga (yagabakagaygara) consiste en la entrega de la 
joven a1 varon en presencia del jefe de la comunidad y en asamblea comunal. 
El objetivo de esta ceremonia es que todos 10s miembros de la comunidad 
conozcan la nueva union. En esta ocasion, el padre de la joven aconseja 
phblicamente a su hija acerca de que el matrimonio no es de caricter temporal 
sino, por el contrario, permanente. El jefe de la comunidad tambitn interviene 
diciendo que si la pareja tiene desavenencias les llamari la atencion, llamado 
que por lo general es un consejo a la pareja para que se reconcilie. 

El gesto que indica el act0 de entrega consiste en que el padre toma la mano 
de su hija y se la da a1 futuro esposo. A partir de entonces la mujer caminari 
a1 lado de 61. Entre 10s Matsiguenga, el que un hombre y una mujer caminen 
uno a1 lado del otro seiiala matrimonio. 

La residencia posmatrimonial entre 10s Matsiguenga es matrilocal (Casevitz 
1977, Baer 1994), es decir que la pareja se va a vivir a la casa de 10s padres 
de la joven o a la comunidad de procedencia de la joven. 

La poliginia se produce cuando un hombre tiene dos o mis esposas simul- 
tineamente, ya sea que Cstas vivan en la misma o en diferentes casas. En la 
cultura matsiguenga esta institution es aceptada socialmente (Rosengren 1987, 
Baer 1994), aunque ya esti en extincion. 

Al respecto hemos efectuado cuatro entrevistas a mujeres que fueron pri- 
meras esposas en una relaci6n de poliginia y a tres mujeres que fueron segundas 
esposas, todas ellas mayores de 50 afios, pertenecientes a la zona del rio Picha 
y del Bajo Urubamba. 

Observando 10s casos de mujeres que fueron primeras esposas y el momen- 
to en que el marido toma otra esposa, tenemos lo siguiente: 

a) En un caso, el marido le consigue a la esposa una nifia para que la ayude 
en las tareas domCsticas. ~ s t a  se cria con el matrimonio y cuando llega a 
la pubertad, el marido la toma por esposa (PI). El dar nifios para que se 
crien con otra familia que no es la propia y que ayuden en las tareas 
domCsticas parece ser comdn entre 10s Matsiguenga. Esta situaci6n: en la 
que una parte esti en una relacion servil frente a la otra, es traducida por 
10s Matsiguenga a1 castellano utilizando el tCrmino de "empleados" o 
"empleadas"2. 

2. G. Baer 10s llama "criados" o "siervos" (1994: 48). 
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b) El esposo lleva a la hermana de la informante a su casa para que la ayude 
en las tareas domCsticas. ~ s t a  lo consiente per0 posteriormente la hermana 
menor se convierte en segunda esposa (P3). 

c) Poco tiempo despuks de haber tomado a la informante corno esposa, el 
hombre fue a buscar a otra joven a la que tambiCn hace su esposa (P5); 

d) La comprometieron como esposa desde 10s ocho afios con un hombre 
adulto. A1 llegar a la pubertad la entregaron para que viva con el hombre. 
~ s t e  toma varios afios despuCs, como segunda esposa, a una joven que 
ayuda a la abuela de la entrevistada en las tareas domCsticas (P6). 

"EI no ha tenido, 61 ha tenido su primera esposa y se muri6, despuks ha vivido conmigo 
y yo tenia, me ha conseguido una empleada, y despuis cuando ha crecido, ha sido joven, 
sefiorita, ya comenz6 a convivir con ella, y asi hemos vivido con dos esposas" (PI). 

"... cuando hemos ido a visitar a mi mami le encontro a mi hermana ya sefiorita y le tom6 
tambiCn, mi propia hermana. Primeramente me ha dicho que para tenerle a mi hermana para 
mi ayudante, para que me ayude a traer agua y yo le he consentido: ya, esti  bien, y cuando 
vino a la casa comenz6 a enamorar con ella poco a poco, poco a poco, entonces vivi6 con 
ella, ella me lo quit6" (P3). 

"Hemos sido dos esposas con un solo marido. Segcn la cultura, antes 10s que viviamos 
en una cabecera (naciente de un rio) y la costumbre antes que la mami, el papa entregaba 
a la hija a la fuerza a golpes la entregaba, le obligaba a la fuerza. Y yo asi como la edad 
de Evelin [Evelin es la hija de la traductora y tiene ocho afios] mi mami me ha entregado 
a hombre para vivir con hombre. Yo tenia miedo, yo no queria, pero como mi mami me 
ha obligado asi he podido casarme con ese hombre. He podido vivir con ese hombre. [Vivian 
cada cual separadamente per0 ella le daba de comer.] Si, yo le daba de comer, mi mami 
me enseiiaba a darle de comer [cuando ya lleg6 a la pubertad tuvo una convivencia efectiva 
con 611. Mi mami corno me ha entregado a la fuerza yo le tenia miedo a1 hombre, pero 
poco a poco, poco a poco he ido acostumbrindome con 61 y un dia he llegado a entender 
quC es el amor, entonces he podido asi vivir con 61, con mi esposo ... Cuando ya despuCs 
creo que varios afios ya comenz6 a tener otra chica la empleada de mi abuela ..." (P6). 

Respecto a las mujeres que fueron segundas esposas y la forma del marido 
de tomarlas como tal, no necesariamente fue con su consentimiento per0 tam- 
poco con una resistencia personal o familiar. 

a) El pretendiente dijo a la informante que no tenia esposa, que su esposa habia 
fallecido y que se encontraba solo, cosa que poco despuds, a1 aceptarlo 
como esposo e irse a vivir con 61, comprobaria como falso, pues en la casa 
vivian dos chicas, aunque muy jbvenes, impiiberes, en calidad de futuras 
esposas (P2); 
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b) El esposo pidio la mano a la madre de la informante. EI ?a estaba casado 
con su hermana mayor. No le hizo ofrecimiento alguno ni intent6 enamorarla. 
La informante seiiala que era costumbre antiguamente el que un hombre 
desposara a varias hermanas. En este caso estamos frente a la poliginia 
sororal (P4): 

"Yo conoci a mi esposo cuando se cas6 con mi hermana. Despues nosotros viviamos 
alla en la cabecera [naciente del rio] cuando he sido sefiorita. EI vino a visitar trayendo 
a mi hermana a visitar a mi mama. Estaban juntos hasta que un dia le pidio la mano a mi 
mami, le dijo que quiero vivir con tu hija menor. Mi mami dijo que no. como es posible 
si tienes a la otra. a la hija mayor. Y el dice: no. yo quiero a las dos. Y asi ha Ilegado a 
vivir conmigo pero a mi no me ha dicho que estoy enamorado contigo sino directo pidio 
la mano a mi mama [...I Asi es  la costumbre tambien antes que tener dos esposas. Cuando 
vive el vardn con una hija, si tiene su hermana cuando es grande tambien vive con su 
hermana, es parte de la cultura" (P4). 

c) La informante nunca habia conocido a su esposo. Su hermano desposo a 
una mujer y luego entrego a su hermana a un hombre de la zona de donde 
procedia su esposa. Aqui estamos frente a un intercambio simktrico, en el 
cual un hombre toma por esposa a una mujer de un determinado grupo y 
entrega a Cste una mujer de su propio grupo en matrimonio. 

La reaccidn de las esposas frente a la actitud del marido de tomar nueva 
esposa es mas o menos la misma en todos 10s casos. A exception de P6 en que 
la primera esposa toma una actitud de indiferencia, en todos 10s demis casos 
hay una clara oposicion de la primera esposa, que no puede hacer nada para 
impcdir la decisi6n de su esposo, a pesar de pelear con Cste o de intentar escapar 
al monte. En todos 10s casos se sefiala que las peleas con el marido debido a 
la presencia de la nueva esposa eran cotidianas y permanentes, incluso hasta 
que kste fallece. 

"No es  bueno ser dos esposas, asi he vivido, yo no queria, me disgustaba, me molestaba, 
me escapaba a1 monte. queria separarme de  Cl pero CI no queria. pero asi hemos vivido 
peleando y asi hasta que el murid" (PI). 

" ... lo decia que no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo para que te cases con esa 
chica. Y 61 no queria, le queria mas, se molestaba y se iba, no me hacia caso. Y se iba, 
a pesar que dormia conmigo pero en las noches se iba donde ella, la otra mujer" (PI). 

"Si, yo le decia no hagas asi pero 61 me dijo no, yo no voy a casarme con ella, asi, poco 
tiempo, solamente necesito a alguien que me haga compafiia en el monte, no te preocupes 
yo no voy a casarme con ella; pero no fue asi, vivio completamente con ella" (P3). 
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Respecto a la motivacion del. esposo para tomar otra esposa es algo que 
en general las mujeres ignoran, y solo han podido darnos algunos alcances. Asi, 
P1 piensa que el tener varias esposas responderia a la necesidad de tener una 
esposa que haga las tareas domCsticas, otra para que seque cacao y otra para 
que vaya a1 monte; P2 opina que su esposo tom6 otra esposa para que lo 
acompafie a1 monte y cargue 10s animales que 61 iba matando. SegGn P6, el 
tomar otra esposa responde a una insatisfaccidn personal del hombre con su 
pareja, mientras que para P7 la poliginia obedeceria a la comodidad masculina 
de tener un mayor confort, como puede ser el disponer de mayores cantidades 
de masato y poder embriagarse solo o probablemente con visitas. 

"...yo nunca le he preguntado a mi esposo quC te motiv6 para que te cases con otra habiendo 
yo.'Hubiera sido lindo que pudieras entrevistar a un hombre para que preguntes cud es su 
motivaci6n, quC tienes para que tengas dos esposas. Seguramente una mujer para que quede 
en la casa, otra para que seque cacao, otra para que vaya a1 monte, no sC cuales son sus 
prop6sitos de 10s hombres" (PI). 

"Habri unos motivos, de repente habri unos motivos, por ejemplo le faltari algo, o no 
estari tranquil0 con su esposa, por eso quiere tener otra esposa" (P6). 

"De repente es tambitn por parte de cultura o a veces tambiCn por borracheria quiere 
tener dos esposas para que haiga mis masato para emborracharse bastante" (P7). 

Ademhs de 10s motivos expuestos por las mujeres, respuesta directa a la 
pregunta efectuada, en el caso de la poliginia existirian otros motivos que de 
alguna manera fueron reconocidos por las entrevistadas, m8s que como motivos 
del hombre para tomar varias esposas o motivos de la mujer para aceptar ser 
co-esposa, como causas de la existencia de esta instituci6n en el pasado reciente. 
Hablamos de unas tres o cuatro dCcadas atrhs, cuando 10s Matsiguenga no 
estaban organizados en comunidades nativas. La causa seria la escasez de 
hombres ocasionada por un patr6n de asentamiento de gran dispersibn. ~ s t e  no 
permitiria a las mujeres conocer a muchos hombres ni a 10s padres seleccionar 
a muchos candidatos como maridos de sus hijas. Siendo escasos 10s hombres 
ajenos a1 grupo familiar que llegaban a Cste, esto tambiCn posibilitaria dar a 
un mismo var6n dos hermanas. 

' ' h i  es la costumbre tambitn antes que tener dos esposas. Cuando vive el varon con 
una hija, si tiene su hermana cuando es grande tambiCn vive con su hermana, es parte de 
la cultura [...I Ademas antes no habia hombres como ahora que hay muchos hombres y 
cualquier puede vivir. Antes no, era el linico var6n y teniamos que vivir asi juntos con varias 
hermanas con un esposo por escasez de hombres" (P4). 
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"Si, asi era creo parte de la cultura. Asi era la costumbre antes tener. por escasez de 
hombres [...I No. no eran juntos. vivian asi una familia vivia asi y despues de lejos vivia 
otra familia. muy lejos vivia. no era una comunidad. sino cada vez que el hombre iba a 
buscar a una mujer se iba y llegaba a una casa y era el linico hombre que llegaba ahi" (P5). 

Salvo el caso P6, en que cada esposa vivia en casas diferentes, todas las 
demis  co-esposas vivian en la misma casa aunque en habitaciones diferentes. 
El tener esposo comun y residencia comtin trae problemas a las co-esposas. 
Algunas veces peleaban por celos, otras por el trabajo domkstico. P1 y P4 
describen bien esta situation. Ambas tenian que compartir tareas domisticas, 
pero la segunda no cumplia con ellas. Cuando sus hijos crecieron se peleaban 
entre si. La segunda esposa esperaba que la primera atendiera al esposo comun 
y ella no lo hacia. Ademas, cuando el esposo pasaba la noche con una de ellas, 
la otra esperaba que aquella le diese de comer; a veces no lo hacia y ahi 
empezaban 10s problemas pues la esposa que no habia pasado la noche con el 
marido se negaba a atenderlo. 

TambiCn mencionan como problemhtica la distribuci6n de las tareas al 
interior de la unidad domistica y cui l  de las esposas tendria la responsabilidad 
de su organizacion. Aunque en algunas entrevistas se sugiere que es la primera 
la organizadora del quehacer domCstico, tambiCn se aprecia la resistencia pasiva 
de la segunda esposa -no hacer nada de lo encomendade- como el origen 
de las disputas cotidianas. 

" ... ella no le trataba a su esposo bien. ella esperaba que yo le diera todo. el esperaba que 
yo le diera todo y ella no hacia nada. Yo tambiCn mis hijos cuando crecieron se peleaban 
con hijos de ella" (Pl). 

"La experiencia que antes yo cuando Cramos dos nos peleabamos bastante, nos pelei- 
bamos y no viviamos feliz. A veces ella tiene sus hijos y yo tambien tengo mis hijos y se 
pelean y cuando ella se molesta por su hijo y yo me molesto pot mi hijo y asi hemos vivido 
sin acuerdo en una casa [...I Peleibamos por muchos motivos, por ejemplo cuando dormia 
conmigo la otra se molestaba, decia al dia siguiente se enojaba que le dC de comer porque 
con ella ha dormido en la noche. Si dormia con ella yo tambien le decia que le sirva, ahora 
ha dormido con ella en la noche. Asi hemos estado peleando por varios asuntos" (P4). 

Respecto a la manutenci6n de la familia, el hombre so10 alcanzaba a dar 
la alimentacion basica. Cuando eran muchas esposas, 10s hijos estaban desnudos 
y ellas andaban semidesnudas, teniendo como unica prenda una tela que se 
sujetaban en la cintura. 

"A nosotros no nos mantenia, rnis hijos bien calatitos y yo tarnbitn no tenia ropa, asi 
nos tenia desnudas solarnente con un trapito nos arnarramos acA [en la cintura]" (PI). 
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"No, no podia [mantener a dos esposas y a sus hijos]. Cada cual mantenia a sus hijos. Yo 
trabajaba y hacia cushmas y asi mantenia a mis hijos. Y la otra tambiCn trabajaba, hilaba 
algod6n y hacia cushmas y asi mantenia a sus hijos" (P4). 

"No, no mantenia en nada. Yo trabajaba mi cushma, hilaba para asi vestirme y a rnis 
hijos. Si, CI  trabajaba, hacia chacra y asi comiamos, pero en cuesti6n de ropas no" (P7). 

La evaluaci6n posterior de las mujeres, a la luz de su experiencia, respecto 
a la poliginia y las relaciones tanto con el esposo como con la co-esposa o las 
co-esposas es uniforme: ninguna la recomienda y aconsejan a sus hijas y 
mujeres j6venes no participar de aquella. Aunque la poliginia es socialmente 
aceptada, no trae beneficios a la mujer. Las desventajasde una relaci6n poliginica 
llegan tanto a niveles personales como econ6micos. Entre 10s primeros, 10s 
celos entre co-esposas, las peleas domCsticas, la disminuci6n del afecto del 
esposo. Entre 10s segundos, las limitaciones en el confort, la distribuci6n de 
10s mismos recursos entre una mayor cantidad de personas. 

"Yo ahora aconsejo a las mujeres, yo dig0 que no es tiempo de tener dos esposas porque 
no vale, asi vamos a estar peleando y nunca vamos a tener la felicidad" (PI). 

"Yo sugiero que ahora que estamos ac i  con la civilizaci6n sugiero por eso cada vez 
aconsejo a mis hijas que ella pueda tener un solo marido porque es rnis mejor ser una sola 
esposa" (P4). 

"Yo asi aconsejo a rnis hijas. Mi hija tambiCn, la que tiene esposo, la vez pasada ha tenido 
problemas, queria hacer dos esposas tambien. Yo le he aconsejado a mi hija que no sea dos 
esposas porque va a ser dificil para ella" (P5). 

"Por mi experiencia, cuando Cramos dos no es bueno pero cuando es una recibe m b  
con un solo esposo; vive tranquilo" (P7). 

No obstante 10s problemas entre co-esposas, s610 hemos detectado un caso 
en el que la entrevistada haya abandonado a1 esposo, aunque si se nos han 
mencionado en las entrevistas casos en que eran mAs de dos esposas simultA- 
neamente que fueron abandonando a1 esposo paulatinamente hasta quedar s610 
una o dos. 

La perspectiva masculina de la poliginia nos la da el siguiente testimonio: 

"Antes cuando he sido joven, primeramente he pensado casarme con una mujer tener 
la felicidad en mi hogar asi que yo estoy trabajando en la chacra y ella est5 trabajando en 
la casa atendiindome y sirvitndome tal como yo quiero. TambiCn recibir visitas, de repente 
yo voy a tener invitaciones que vengan a visitarme, ella sepa atender a las visitas. Ese era 
mi prop6sito. Asi he pensado. Desputs cuando he tenido mi primera esposa no ha sido 



Martha Rojas Zolezzi 

conforme como lo que he pensado y asi he pensado mejor voy a tomar otra esposa quiza 
ella haga lo que yo quiero. Sin embargo como la otra no me entiende y he pensado asi tener 
otra esposa para de repente con ella voy a tener la felicidad. de repente con ella voy a 
encontrar lo que yo he querido. Y asi queria tener uno. dos. tres. varias esposas y ver cual 
de las mujeres me queda y entonces con ella voy a casar voy a vivir con ella permanen- 
temente y las demas serian mis empleadas nada mas". 

El testimonio da cuenta de cuales son las expectativas masculinas respecto 
a la c6nyuge. Mientras el hombre trabaja en la chacra la mujer debe trabajar 
en las tareas domisticas, atender a1 marido y a las visitas. Si la mujer no cubre 
las expectativas del marido, tste buscari otra u otras mas hasta encontrar una 
que lo satisfaga. 

A pesar de su sentido prictico, el informante admite que este mod0 de 
proceder trajo muchos problemas, manifestados en peleas entre las co-esposas. 

"Si peleaban. se peleaban bastante y a mi me tenia mucha preocupacion y... cada vez 
que peleaban yo la llamaba a las dos como un padre que aconseja a sus hijos cuando pelea, 
yo le decia que no se pelea, deben quererse. deben amarse, deben trabajar juntos, pero 
siempre ha habido esos problemas que siempre han peleado". 

La evaluaci6n posterior del anciano es la de haber tenido un pasado poco 
feliz teniendo varias esposas por 10s problemas entre Cstas y aconseja a sus hijos 
y jovenes el tener una sola. 

"Asi yo les aconsejo a los jovenes que mejor seria por mi experiencia que cuando he 
tenido dos esposas no me sentia feliz, no me he sentido bien, por eso a 10s jovenes les digo 
que tengan una sola esposa, asi para que haya m i s  comprensi6n y puedan trabajar juntos 
y tambiCn mris que todo tengan sus profesiones, puedan estudiar y termina sus estudios y 
consiga su profes~on y los dos puedan estar trabajando para poder mantener a sus hijos 
futuros que puedan venir". 

La poliginia es aceptada socialmente entre 10s Matsiguenga, aunque ya no 
en 10s sectores de jovenes. Su prictica no es de exclusividad de 10s jefes. De 
todas las entrevistadas, so10 en un caso el marido era curaca. 

La percepci6n del aceptar y mantener una relacion de poliginia en hombres 
y mujeres es diferente. En el caso de la mujer, a diferencia del hombre que la 
busca y propicia, hay oposici6n a esta situation; su acceso a recursos y el afecto 
del marido disminuyen (Meekers y Franklin 1995). La mujer cuando es primera 
esposa se opone a que su marido tome nueva mujer y cuando es segunda esposa 
se involucra a veces con engafios (P2) y a veces por la fuerza (P4 y P7): la 
familia, madre o hermanos la presionan u obligan a aceptar la relaci6n. 
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Las motivaciones del hombre son muy claras. Ir buscando una mujer que cubra 
las expectativas tanto en el plano domtstico -que la mujer trabaje en la casa, 
lo atienda y le dC confort y que ademis sepa recibir y atender visitas- como 
en el plano sexual. 

Ninguno de 10s entrevistados, siete mujeres y un hombre, aconsejan a 10s 
jdvenes vivir dentro de relaciones poligamas. 

LA PERCEPCION DE LA MUJER MATSIGUENGA ACERCA 
DE LAS RELACIONES CON MESTIZOS 

En la medida que el hombre mestizo tiene un acceso mayor a bienes obtenidos 
en el mercado, es sobrevalorado por las mujeres matsiguenga, que tienen la 
expectativa de que aquel pueda ofrecerles estos bienes y darles una cierta 
estabilidad econdmica. Por otro lado, el mayor nivel educativo de las mujeres 
j6venes y un mejor manejo del idioma castellano, desde su punto de vista, las 
coloca en igualdad de condiciones que 10s mestizos, quienes han accedido antes 
que 10s Matsiguenga a la educaci6n formal impartida por el Estado. 

Este apartado va a estar dividido en cuatro partes. La primera, dedicada 
a relaciones que tuvieron mujeres matsiguenga con mestizos, trabajadores de 
una compaiiia petrolera hace mis  de una dCcada; la segunda tratara sobre 
relaciones recientes entre mujeres matsiguengas y mestizos; la tercera parte 
tratari sobre casos en que las mujeres tienen un nivel educativo superior; y la 
cuarta parte, sobre la percepci6n de la adolescente matsiguenga acerca del 
mestizo. 

Las relaciones con el personal de una compakfa petrolera3 

La entrevista que a continuacidn se analizari fue efectuada a una mujer 
matsiguenga que actualmente tiene 43 aiios. Como se veri  m6s adelante, la 
mujer no s610 se relacion6 con mestizo sino que tambitn sufrid el que su hija 
mantuviera este tipo de relaciones. Del primer caso, ocurrido varios aiios antes 
del de su hija, la percepci6n de la mujer acerca del hombre forineo varia. 

3. A1 momento de la redacci6n de este articulo existen varias compaiiias petroleras operando 
en el valle del Bajo Urubamba. A diferencia de la actitud que las petroleras tomaran hace 
mhs de una dCcada, actualmente estas empresas han tornado medidas para evitar el contact0 
de sus trabajadores con las comunidades nativas, en especial con las mujeres. 
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En 1983, cuando la informante tenia 29 anos: durante la estadia de la compania 
en la zona, tuvo un amante mestizo. Ella estaba casada con un rnatsiguenga 
y tenia varios hijos. Ya habia tenido amantes matsiguengas. La informante 
estaba casada desde 10s 17 afios. La informante conoci6 a1 trabajador de la 
compaiiia por interrnedio de su marido, quien lo llev6 a su casa: 

"Mi esposo le trajo y en la casa comenzaron a emborrachar, y ahi le he conocido. Cuando 
ha venido yo no lo enamoraba. Mi esposo trajo y estaba ahi y venia y un dia comenzo a 
fumarse tip0 cigarro y entonces eso me entro en el corazdn y senti que yo le amaba a ese 
hombre. EI comenzo a fumar pero yo le he visto que era tipo cigarro. pero tenia olor asi 
como a perfume. Entonces yo lo senti y yo lo mire que era el mas simpatico. y mi esposo 
yo lo veia que no merecia nada. Entonces yo empece a despreciarle a mi esposo, incluso 
queria separarme de el, ya no le amaba, mas amaba al otro joven. al trabajador". 

No obstante la poca afinidad sentimental de la inforrnante, adrnite que la 
relaci6n con el trabajador seria mas ventajosa. Para la inforrnante, el hombre 
foriineo presentaba ventajas con respecto a su esposo rnatsiguenga o a cualquier 
paisano (ya hemos mencionado que habia tenido arnantes matsiguengas): el 
tener dinero y poderla mantener bien y obsequiar, como ella misma dice, 
vestidos. La misma condition de ser trabajador de la compania y de tener un 
ingreso monetario fijo aparece como una ventaja para la mujer. 

"Yo lo amaba, yo le veia, yo decia quc 61 cs m i s  mejor que mi esposo y con 61 mejor 
voy a casarme porque el es  trabajador [de la compafiia], tiene plata, tiene de todo para que 
me mantenga porque ahorita estoy sin ... no tengo ropa, mi esposo no mc da nada, no me 
mantiene nada y 61 si me va a dar ropa, buenas ropas y asi lo que he pensado". 

Durante la relaci6n con el mestizo, Cste le hacia obsequios tales corno pan, 
gaseosa, galletas, per0 nunca le dio vestidos. A su vez ella le daba rnasato y 
le invitaba algo de comer. El esposo, aunque estaba enterado de 10s obsequios 
que el trabajador daba a su esposa, no asocio esto con una relacion arnorosa 
entre ella y el trabajador. Seg6n la informante, 61 nunca tuvo conocimiento de 
estas relaciones. 

La relaci6n terrnina por iniciativa de la propia mujer, quien llega a la 
conclusi6n de que no habian perspectivas con el trabajador. Su expectativa de 
irse a vivir con el trabajador nunca se concret6 por negativa de Cste; esto hace 
pensar a la informante que no habia reciprocidad en el afecto de ese hombre 
hacia ella y da por terminada la relacion. 

"EI no queria Ilevarme, pero de repente 61 no estaba enamorado conmigo de verdad, pero 
yo si  me moria de 61, me sentia bien preocupada pero el tranquilo, venia no mAs y sabia 
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que yo tenia mi esposo, de repente sabia que yo tenia mi esposo por eso no me queria llevar 
[...I DespuCs yo me di cuenta, yo digo de repente no me quiere de verdad mejor voy a dejarle, 
entonces yo me separo de 61". 

Actualmente la mujer tiene la sensacidn de haber sido engafiada por el 
trabajador, "ahora si vivo tranquil0 yo con mi esposo. Antes yo he sido enga- 
fiada, yo he pensado que era asi de verdad per0 total no era asi, era s610 
mentiras". Haciendo una evaluaci6n de su experiencia anterior, llega a la 
conclusi6n de que el hombre matsiguenga es mejor y mhs confiable que el 
mestizo, ademis de ofrecer una relaci6n estable y duradera: 

"Si, ahora comprendo que el matsiguenga es m8s mejor que el mestizo, porque el 
matsiguenga de verdaderamente ahora el hombre me ama, me cuida. Y ahora me di cuenta 
que ahora puedo estar m6s tranquila y puedo mejorar lo que cometi ese error tan grande". 

El caso de la hija ocurre un tiernpo despuCs de que la informante cesara 
sus relaciones con el trabajador de la compafiia. Otro trabajador llega a casa 
de la informante ofreciendo panes y galletas, visitando a su hija y haciendo 
ofrecimientos matrimoniales y mhs aGn, ofrece hacer estudiar en la ciudad a 
la joven, cosa que para cualquier familia matsiguenga es costoso, y en muchos 
casos imposible. 

"Yo tenia una hija mayor, y... ella tenia quince aAos y yo le veia que un joven venia, 
traia pan, traia galletas a la casa. Yo no pensaba que estaba interesado de mi hija. Siempre 
venia a la casa, venia, venia y un dia llego pues a emborracharse y estaba con mi esposo 
yo le escuchC que ya estaba pidiendo la mano de mi hija. Le dice que estoy enamorado 
de tu hija per0 yo no me voy a casar todavia, le voy a llevar a Pucallpa, le voy a hacer 
estudiar, y cuando ya termine ya reciCn vamos a casarnos. Entonces yo, para mi ha sido 
un choque, corn0 un mestizo se va a casarse con mi hija". 

La expectativa de la hija en cuanto a la relaci6n con el mestizo era, seglin 
la madre, que podia estudiar en Pucallpa y que podria casarse con 61 posterior- 
mente. Este ofrecimiento nunca se concret6 y la joven qued6 embarazada. El 
trabajador no se cas6 con ella. Su actuacidn despuis del nacimiento del nifio 
se limit6 a darle pariales, jab6n y ropa para el bebC. 

"Si, mi hija me tenia confianza y ella me dijo que mam& tengo mucho inter& que me 
va a Ilevar, me va a hacer estudiar, me va a hacer educar y entonces ya pues cuando termine 
mis estudios de repente voy a ser su esposa, depende dice. Ella, o sea su inter& de ella 
como lo ha ofrecido hacer estudiar, entonces ella tenia mucho inter& en estudiar en Pucallpa. 
DespuCs CI venia y venia, y no sC c6mo y despuCs lo veo a mi hija que ha salido embarazada 
y creci6 su barriga y ella me dijo que estaba en estado de ese muchacho y yo le dig0 al 
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muchacho mi hija esta en estado. y el dijo si. yo voy a casarme con ella. no te preocupes. 
Entonces venia a mi casa. venia, iba a su cuarto de ella o sea ya como convivir. Entonces 
desputs dio a luz, tl vino a visitarle. le trajo paiiales. jabon. ropita. Entonces asi era. Entonces 
despuCs vino un tiempo. venia. como su esposo venia. iba a su cuarto". 

La regla en la mayoria de las comunidades matsiguenga del valle del 
Bajo Urubamba es  que una comunera no puede casarse con un mestizo. De 
ser asi, la mujer seria expulsada de la comunidad. Ello es  para evitar que 
el mestizo adquiera tierras dentro de la comunidad, asi como tambiCn evitar 
que por el matrimonio y las relaciones de parentesco adquiridas pueda 
acceder a posiciones de poder y convertirse en una de las autoridades de 
la comunidad. 

Debido a que el trabajador de la compafiia siguid frecuentando a la joven 
estando embarazada y a que las visitas continuaron despuCs de haber nacido 
el nifio, en una relacion como lo expresa la madre m6s bien matrimonial, el 
presidente de la comunidad quiso definir la situacidn, diciendo a la madre que 
el mestizo se llevase a su hija, per0 como no sucediera acudid al jefe del 
trabajador para ponerle en conocimiento de 10s hechos y que el joven fuera 
trasladado. 

"Un dia el presidente [de la comunidad] dijo que 'yo no quiero que el mestizo se case 
con una nativa, acaso va a entender su idioma, acaso se van a conversar, acaso van a 
comprenderse', entonces fue al jefe de la compania, entonces el jefe le s a d ,  le puso en 
la base de Sepahua. Habia otra base de la compafiia en Sepahua, entonces ahi estaba. Y 
pas6 cierto tiempo, yo le llevt a mi hija a Sepahua y yo le veia. EI le recibio, le dio ropa, 
le dio su ropita de su hijo y le dio paiiales. le dio jabon. Y yo regrest otra vez trayendola. 
Entonces de esa fecha se fue a Pucallpa y ya no ha aparecido m i s  hasta ahora". 

La actuacion del jefe de la comunidad en relacidn a que un mestizo no 
puede permanecer viviendo en ella fue decisiva. El jefe de comunidad dijo 
"si [el trabajador de la compafiia] se va a casarse con ella que la lleve que 
la saque de a c i  de la comunidad y la lleve afuera, que no sea comunero aci". 
Tras esto la informante decidid que su hija permaneciera con ella sin el 
trabajador. 

Otra razdn de la ruptura de la relacion es que el trabajador de la compafiia 
estaba ya casado, situacidn que la joven ignoraba: 

"no, no quiso Ilevarle. Le dijo ac i ,  le dijo que le esperara. EI Ie dijo, que me espere aca 
no m8s ya pues un dia te hart  llamar para que vengas. Un dia ella se lleg6 a entender que 
cl tenia su esposa. Entonces ella se olvido de 61 y un dia tambitn se enamor6 de uno que 
es  su esposo ahora. Tambitn le hizo embarazar, entonces yo le entregut que se case no m i s  
con esa persona con quien vive ahora". 
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La situacidn del hijo del mestizo es incierta. Tras el nuevo matrimonio la 
abuela qued6 cuidando a1 niiio, su hija ahora tiene otra descendencia que el 
marido tiene que mantener y Cste no acept6 hacerse cargo del hijo del mestizo. 
Actualmente, haciendo un balance de la experiencia con trabajadores de la 
compafiia, la informante piensa que el mestizo es un individuo que no actGa 
con sinceridad, y que las relaciones con 61 acarrean tras de si problemas y 
desengafios. 

"Porque no se  recordari su padre a darle siquiera algo de su ropa, ahora no tiene ni ropa. 
Entonces para asi traposo, remendado, no tengo nada que darle y ya digo, recitn me 
arrepiento, yo dig0 de repente de verdad decia la gente que viene a c i  10s mestizos y le hace 
embarazar, se  va, ni siquiera se recuerda, so10 para engaiiar nomis  viene". 

El siguiente caso es el de una mujer, actualmente de 27 afios y casada con 
matsiguenga, que sufri6 el acoso sexual de un trabajador de la compafiia cuando 
tenia quince afios. Es monolingiie: 

"Cuando yo tenia quince aiios he tenido la experiencia que la compaiiia uno de 10s 
trabajadores venia a molestarme. Lo primer0 que me dijo que estaba enamorado conmigo 
y 61 me dijo que me queria bastante y que queria casarme conmigo. Entonces al decirme, 
eso, pero yo sentia temor, bastante temor que, yo tenia miedo con relacionarme con la gente 
mestiza. Habia una chica que me insistia hacerlo, que ella me decia, no tengas miedo, es  
normal, las relaciones con 10s mestizos son igual que 10s nativos. Pero yo no podia atreverme, 
pero yo tenia miedo. Entonces 61 venia, el venia, me cargaba mi yuca, me ayudaba, y subia 
arriba a mi habitaci6n. Mi mami tenia que cuidarme, despertaba toda la noche cuidindome, 
cada vez que entraba le avisaba a mi papi  y CI  salia". 

Asi resume la informante el acoso que sufriera. Conoce a1 trabajador a 
travCs de una amiga que tenia un enamorado mestizo, tambiCn trabajador de 
la compafiia, quien la lleva a1 campamento para presenthela a un amigo de 
su enamorado. 

"Habia una chica que ella me llev6 presentindome. Ella tambitn tenia su enamorado 
alli. Uno de 10s jovenes, uno de 10s trabajadores. Ella me dijo 'acompifiame para ir a 
la compaiiia', y yo, yo pensaba que lo voy a acompaiiar asi  no m i s  y total ahi eran dos 
jovenes, me lo present6 el otro y la chica se  fue con el otro joven, entonces yo me quedt  
con 61, entonces 61 comenzd a conversarme. Como yo no entendia castellano, entonces 
yo no le respondia nada, entonces m i s  61 ha querido abusar de mi, pero yo no le entendi 
lo que decia porque yo no entendia castellano, pero tl me sigui6 hasta la casa de mi pap& 
venia, tomaba cerveza y asi de esa manera me buscaba, pero yo no me atrevi6 a rela- 
cionarme con CI  porque yo tenia miedo de 10s mestizos. He escuchado que me decian 
que CI  hace dafio, que 10s mestizos hacen, dan a veces tienen enfermedades y yo tenia 
miedo de relacionarme con 61". 
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No obstante la informante no quisiera relacionarse con el trabajador, Cste 
toma una actitud agresiva en el sentido que la sigue y la presiona para tener 
relaciones sesuales con 61. como se ve en las dos citas anteriores. 

El trabajador obsequiaba panes. galletas y gaseosa tratando de seducir a 
la informante. quien solo recogia lo que le habia traido pero no aceptaba tener 
relaciones sesuales con CI. El padre de la informante fue al campamento de 
la compania y denuncio a1 trabajador diciendo que estaba tratando de abusar 
de su hija. Al parecer, el jefe del campamento amonesto al trabajador y tste 
no volvio a molestar a la informante, siendo trasladado a otro campamento. 
La informante admite que si su padre no se hubiera apresurado a hacer la 
denuncia, tarde o temprano la hubiera conquistado. La razon, 10s obsequios que 
le hacia: 

"no. no me gustaba [el trahajador]. 61 me seguia. CI  seguia molestindome d i c i h d o m c  te 
quiero y vcnia [pero su papk Ie decia], no. e s  mentira. quC va a ser no. no le hagas caso 
cso. e s  mentira no niris quicrc hacerte asi. Pero felizmente mi papa me decia asi porque 
sino yo  Ic hubiera aceptado. si hubiera venido m i s  me hubiera conquistado. Porque dl venia, 
seguia viniendo traycndo cosas. tratando de conquistar". 

A la luz de 10s anos, y tanto de su experiencia como de la de otras mujeres 
que mantuvieron relaciones con los trabajadores mestizos, quedaron embara- 
zadas de 6stos y posteriormente fueron abandonadas, la informante piensa que 
su propia decisi6n y la actuacion de sus padres fue la mhs acertada. 

"Yo creo que todo e s  falso porque he visto la experiencia d e  las otras chicas. salicron 
cmbaraz;~das y no sc casaron, s e  fueron, le despreciaron y le dejaron, entonces yo  dije asi 
me hubiera hccho a mi seguramentc. me iba a engaiiar o me iba a dejar con bcbe yo  habria 
sufriendo, mi papa I~ubicra estatlo sufriendo manteniendo al bcbe". 

La diferencia entre relacionarse con un hombre matsiguenga y un mestizo 
es que aquel represcnta una relaci6n estable y duradera, mientras que 10s otros 
una relacion efimera y con consecuencias de las que va a ser responsable 
unicamente la mujer y la familia de Csta, como son 10s emharazos y 10s hijos. 
No hay que olvidar que el matrimonio en las sociedades tradicionales, como 
es este el caso, no es asunto unicamente de una pareja sino de alianzas entre 
familias;.grupos, y el inter& de Cstos en que la alianza se mantenga garantiza, 
protege y presiona a que el vinculo matrimonial permanezca. 

Por otro lado, s e g h  la informante el hombre matsiguenga no hace prome- 
sas, ni obsequios, ni peticiones a la mujer en tCrminos sexuales, a diferencia 
del mestizo. 
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"Sf creo que ahora con matsiguengas se puede entendernos mejor porque nuestros 
paisanos nos quiere de verdad y despuCs nos vamos a llegar a la comprensibn, en cambio 
mestizo solamente un tiempito no mis  va a estar y despuCs nos dice que no quiero, que 
ella es nativa, que no sabe nada. Entonces nos deja. En carnbio matsiguenga no es asi." 

En la cita se trasluce que aunque inicialmente no haya afinidad sentimental 
en la pareja, como miembros de una misma cultura van a lograr llegar a un 
entendimiento y por tanto a una relaci6n duradera. Por otro lado, expresa una 
relacion de desigualdad entre nativos y mestizos: Cste se coloca en una posicibn 
superior frente a1 nativo y en este caso frente a la mujer nativa. 

Relaciones extramatn'moniales entre mujeres matsiguenga y 
mestizos o fordneos 

Sobre relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales entre mujeres 
matsiguenga y mestizos o forhneos se analizan siete casos. Todas las mujeres 
son bilingiies y con estudios escolares. A excepcidn de la entrevista nlimero 
dos (E2), todos 10s demhs casos han sido sobre relaciones fuera de las comu- 
nidades. 

Aunque hay una diferencia cultural, desde el punto de vista de 10s 
Matsiguenga la mayor distinci6n con 10s mestizos es el idioma castellano que 
hablan estos liltimos. Una ocasi6n en que las mujeres pueden aprender su 
cultura y profundizar el idioma castellano es cuando van a 10s pueblos mestizos 
a estudiar secundaria o seguir estudios superiores tales como educacibn, en- 
fermeria o tCcnica de enfermeria. 

Cuatro de las mujeres (E5, E7, E l 1  y E12) estudiaban en las ciudades. Dos 
trabajaban (E5 y E9). En algunos casos 10s individuos con 10s que se involucraron 
estas mujeres tenian una relaci6n de jerarquia frente a ellas. Asi, eran o pro- 
fesores del colegio donde la mujer matsiguenga estudiaba (E7) o el patr6n (E5 
Y E9). 

Las ventajas que estas mujeres le encuentran a1 mestizo, y por las cuales 
se produce el deslumbramiento son: 

a) La solvencia econbmica. Existe la esperanza, en la mujer, de poder ser 
mantenida con cierta holgura; generalmente esth pensada en tCrminos de 
obtener mejor indumentaria, de tener una casa bien construida y confortable 
o de poder seguir estudios superiores (E2 y El l ) .  

b) El que el individuo sea estudiante universitario, profesor o profesional es 
un atractivo adicional (E5, E7, E10, E l l ,  E12). En las cornunidades se nos 
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ha contado que las jovenes se involucran ficilmente con 10s profesores 
nativos, lo que es un indicador de que las mujeres ya piensan escoger pareja 
con otros criterios. 

c) Otros elementos que atraerian a las mujeres serian obsequios como pan, 
galletas y gaseosas (€2 y E12), o incluso dinero (E5), y 10s ofrecimientos 
de matrimonio (€2, €5 y E10). 

No obstante, las mujeres reconocen las desventajas que el tener una relaci6n 
con 10s mestizos acarrea: el mestizo embaraza a la mujer y luego no reconoce 
al niiio y niega haber mantenido relaciones o siquiera haber conocido a la mujer 
(€2, E.5 y €7). 

Son raros 10s casos en 10s que la mujer que se involucra con mestizo 
-especialmente cuando tiene un hijo de 61- se casa posteriormente con 
matsiguenga. Generalmente el hombre matsiguenga no quiere relacionarse 
con ella y la joven socialmente es  ma1 vista. 

Mujeres con instruccidn superior que tienen relacion con mestizos 

En este apartado vamos a tratar sobre las relaciones de mujeres matsiguenga 
con mestizos. A diferencia de 10s casos tratados en el apartado anterior, en el 
que las relaciones fueron intentos fallidos, aqui han llegado a fin en buenos 
tCrminos o continlian hasta la actualidad. 

Las mujeres entrevistadas con un mayor nivel de instrucci6n son una 
trabajadora de salud (E6) y una maestra de escuela (E10). La primera actual- 
mente mantiene relaciones con mestizo. La segunda fue enamorada de mestizo, 
pens6 en alglin momento casarse con 61 per0 ahora esth casada con un profesor 
matsiguenga. 

Los elementos positivos que estas mujeres observan en el hombre mestizo 
son varios. El principal, que a diferencia de la relaci6n entre una pareja 
matsiguenga, en la relaci6n con el mestizo, hombre y mujer se ayudan mutua- 
mente, incluso en las tareas domCsticas. El hombre matsiguenga deja la crianza 
de 10s hijos exclusivamente en manos de la mujer. 

En la E6 la mujer siente hasta un desinteres por parte del hombre 
matsiguenga hacia el hogar y 10s hijos, interesandose Cste en disponer de ratos 
de ocio para beber masato en grandes cantidades hasta embriagarse. Por el 
contrario, el hombre mestizo colaboraria con la mujer en la crianza de 10s 
hijos permit ihdole a Csta incluso disponer de algun tiempo libre en el que 
pueda dedicarse a otras actividades, a trabajar, o dedicarse a las mismas 
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actividades domCsticas con menos presi6n. Aunque en estas mujeres 10s 
obsequios aparecen como un atractivo menor, la informante admite que 10s 
que el mestizo brinda serian costosos para un matsiguenga y no podria 
regalarlos. 

"[su conviviente mestizo] Es buena gente, amable, comprensible, o sea que todo sabe 
comprender jno? Es una persona sincera. Porque normalmente aqui 10s paisanos lo hnico 
que quieren es que la mujer s610 trabaja, cuide a 10s nirios y a mi lo que mis  me ha gustado 
es que ambos nos ayudemos, mutuamente, tanto como yo a 61, ayudarnos, no s610 la mujer 
hacer de todo, cuidar a 10s hijos, porque lo hnico que hacen asi. A mi no normalmente nunca 
me ha gustado preparar masato pero si lo hago cuando es necesario jno? Entonces pues 
de esa forma quiero cambiar o sea, mi vida, las cosas asi jno?" (E6). 

Es interesante c6mo la mujer dice no gustarle preparar masato, bebida 
social y que es aliment0 cotidiano entre 10s Matsiguenga. Es un indicador 
tambiCn de que la informante no desea llenar su tiempo preparando masato 
para el marido sin0 dedicindose a otras actividades, como las del campo de 
la salud. 

Actualmente la informante tiene hijos del mestizo. No se ha casado con 
61 ni mantiene una convivencia continua con 61 debido a las reglas de 10s 
estatutos de la comunidad que prescriben que si una comunera se casa con 
un mestizo debe abandonar la comunidad y su estatus de comunera. Sus 
hijos son considerados matsiguengas tanto por ser hijos de una mujer per- 
teneciente a este grupo Ctnico como por hablar este idioma como lengua 
materna. 

En la E10, la informante, maestra de escuela en la actualidad, conoci6 a 
su enamorado mestizo cuando era estudiante en el colegio de Quillabamba, 
pueblo mestizo. Actualmente esti casada con un profesor matsiguenga y 
rememora a1 mestizo como a un joven estudioso y trabajador que buscaba la 
propia superaci6n con el estudio y que la estimulaba a que hiciese lo mismo, 
a que fuera profesional como 61. Para la informante esto es muy importante 
y sefiala como una diferencia esencial entre mestizos y nativos el que .los 
primeros buscan la superaci6n personal, aunque admite que para 10s Matsiguenga 
el alcanzarla es dificil por la falta de recursos econ6micos. 

LA JOVEN MATSIGUENGA Y SU PERCEPCION DEL MESTIZO 

Los datos a continuaci6n presentados han sido obtenidos tanto de la conver- 
saci6n libre con j6venes mujeres matsiguenga, entre 10s 13 y 10s 16 aiios de 
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edad, como de la realizacion de dinamicas de grupo con Cstas en las que se 
vio especificamente su opinion sobre el matrimonio y sobre las relaciones con 
mestizos. A diferencia de 10s datos anteriores, en este caso las jovenes no han 
tenido relaciones con mestizos, detalle importante para observar sus expecta- 
tivas respecto a Cstos. 

En relacion con el matrimonio, el criterio de seleccion fundamental en el 
futuro esposo es que Cste sea trabajador. Un indicador para determinarlo es el 
observar si el individuo es poseedor de chacras; el hombre que no las posee 
es  considerado ocioso. Pero es aOn mejor casarse con un hombre que ademas 
de chacras tenga dinero. Un matsiguenga lo consigue con 10s productos 
comercializables - c a c a o  y cafC-, es decir teniendo lo que se llama "chacra 
cornpleto" (yucales, platanales, cacao y cafe), situation que es dificil de obtener 
pero que s i  suelen tener 10s mestizos. 

Las jovenes aspiran a casarse con un matsiguenga que tenga profesidn en 
la medida en que Cste con su tipo de ocupacidn adquiere dinero. Un maestro 
de escuela no s610 cuenta con un ingreso monetario sino que ademas cuenta 
con sus chacras que garantizan el aliment0 diario. El problema es que son pocos 
10s casos de matsiguengas con estas caracteristicas. 

Respecto al matrimonio con el mestizo, Cste seria viable si las jdvenes 
llegan a obtener profesion. En tal caso estarin ambos -mujer matsiguenga y 
mestizo- al mismo nivel; de no ser asi, de no llegar a ser profesional, no se 
podria aspirar a un matrimonio con mestizo. La relacion entre matsiguengas 
y mestizos no estaria equilibrada ni en plano de igualdad. Frecuentemente las 
m ~ j e r e s  matsiguenga han manifestado que 10s mestizos las desprecian, aludien- 
do a su falta de conocimiento, incluyendo la realizacion de las tareas domCs- 
ticas. Alcanzar el mismo nivel educativo del mestizo seria el punto de equilibrio 
entre matsiguengas y mestizos. 

Finalmente, la perception de la joven matsiguenga acerca del mestizo 
es  que Cste tiene superioridad economics y cultural, aunque esto Qltimo no 
necesariamente sea lo real. El dominio del idioma castellano es  un elemento 
que confiere superioridad a quien es  habil en 61. Su dominio permite a la 
mujer matsiguenga dejar de ser campesina para convertirse en sanitaria, 
tCcnica de enfermeria o maestra de escuela. La mayor parte de mestizos con 
10s que 10s Matsiguenga tienen contacto, aquellos asentados cerca de sus 
comunidades, no son profesionales; tampoco 10s comerciantes, per0 la vision 
de la joven matsiguenga sigue siendo la del mestizo solvente y profesional, 
uniformizandolo asi. 
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CONCLUSIONES 

Condici6n esencial para ser miembro del grupo Ctnico matsiguenga es hablar 
este idioma, que 10s autodefine y diferencia tanto de otros grupos Ctnicos como 
de 10s mestizos wiracocha y de 10s serranos puniaruna. La principal distinci6n 
entre mestizos y matsiguengas es el idioma diferente y el acceso a otros recursos 
del mercado, que si tienen 10s mestizos. 

El dominio del idioma castellano y el acceso a la educaci6n superior 
equilibra la relaci6n entre mestizos y matsiguenga. 

La escuela esth prolongando la edad del matrimonio en las mujeres 
matsiguengas hasta pasados 10s 20 aiios. Esto, si bien no parece afectar la 
socializaci6n domkstica en hombres y mujeres -podemos observar a niiias 
tejiendo esteras, a adolescentes haciendo flechas y yendo a cazar-, esth cam- 
biando las expectativas de las mujeres respecto a si mismas y respecto a1 tipo 
de pareja que quisieran tener. La mujer aspira a salir de la esfera domCstica, 
tradicionalmente circunscrita a ella, realizar otras actividades extradomCsticas, 
mediante la obtencidn de empleo a1 tener oficio o profesi6n. 

El hombre que tiene profesi6n es el mhs apreciado por las mujeres, sea 
matsiguenga o mestizo. 

La idea de manutenci6n no se limita a la dieta cotidiana sino a articulos 
de primera necesidad per0 que no necesariamente tienen que ser cubiertos por 
la cultura misma, como es el caso de la vestimenta. La manutenci6n en relaci6n 
con ella va mhs all6 de la cushma, alcanzando la ropa occidental. Bienes 
apreciados por las mujeres matsiguenga son galletas, panes, gaseosas, telas y 
vestidos. Es por ello tambiCn que el hombre que tiene profesibn, oficio u 
ocupaci6n diferente a la de horticultor y que puede adquirir estos bienes es mas 
apreciado por las mujeres. Muchas veces quien esth en esa posici6n es el 
mestizo y de ahi que las mujeres nativas acepten relacionarse con ellos. 

La ventaja que la mujer encuentra en mantener una relaci6n con el mestizo 
es la solvencia econ6mica que Cste demuestra y la posibilidad de tener mejor 
indumentaria, casa o de poder seguir estudios superiores. En suma, aquello que 
representa para la mujer mejorar sus condiciones de vida. La solvencia eco- 
n6mica la obtiene en la medida que es profesional, que tiene actividades 
comerciales o que tiene una ocupaci6n diferente a la de horticultor, a diferencia 
de la mayoria de hombres matsiguenga. Otras ventajas serian el interesarse en 
intervenir directamente en la crianza de 10s hijos y no dejar Csta exclusivamente 
en manos de la mujer, permitikndole a Csta desarrollarse en otras actividades 
extradomCsticas. 
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Si bien la poliginia es una institution que hasta hace poco ha sido practicada 
y socialmente aceptada, en las generaciones jovenes no se encuentran casos. 
La mujer que actualmente prolonga la edad del matrimonio por la expectativa 
de terminar sus estudios escolares o superiores, y que por ello no acepta casarse 
tempranamente, menos alin va a aceptar una relacion poligama en la que hay 
desventajas tanto en el plano afectivo como en el economico. La mujer busca 
un esposo cuya educaci6n le permita acceder a puestos de trabajo. Por otro lado, 
esta conducta es  asociada a una etapa cultural anterior y ya superada, cuando 
las personas vivian en una gran dispersion y no estaban crganizadas en comu- 
nidades, actual situacion que es asociada por 10s Matsiguenga a "la civiliza- 
ci6n". No se puede dejar de advertir que la evangelizacion tambitn ha influido 
en que ya no se continlie con ciertas prkticas, como la poliginia. 

No hay vinculaci6n entre poliginia y relaciones de mujeres matsiguenga 
con mestizos o serranos casados con mujeres no matsiguenga. Los casos de 
mujeres matsiguenga que han mantenido relacion con mestizos han sido en su 
mayor parte con hombres solteros; y en el caso que fueran casados, ellas 
desconocian esta situacion. Por otro lado, por lo general estas relaciones se han 
producido cuando la mujer matsiguenga estaba fuera de su comunidad, en 
pueblos mestizos o ciudades, donde las normas sociales son diferentes a las de 
la cultura matsiguenga y donde la poliginia no es socialmente aceptada. 
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