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u los rios Aruguuyu y Tocuniins
Por JEHAN ALBERT VELLARD

R E S U M E

Etude d’une collection de 62 poupées karajas, 55 en argile
et 7 en cire, réunie par l' A. au cours d’une mission a l’Araguaya et
au Tocantins en 1930. Ces petites pieces, non influencées par des
contacts étrangers, sont finement elaborées suivant une technique
traditionnelle. Elles représentent toutes les classes de la societé
karaja, chacune avec ses caracteres physiques et ses attributs. Dans
les campements proches des missions et des villages brésiliens
apparaissent des piéces un peu plus évoluées, avec des ébauches
de membres inférieurs. Quelques pieces en cire, simples cssais sans
valeur traditionnelle, montrent l'eff0rt des karajas pour trouver de
nouvelles formes d'expression.

La coleccién estudiada aqui ha sido reunida en el curso de una misién
realizada en 1930 a los rios Araguaya y Tocantins 1

Los Karaja vivian en esa época en pequeiios grupos a l0 largo del Ara
guaya desde los alrededores de Leopoldina hasta los répidos de los Martirios,
donde terminan las playas.

Los de rio arriba ya no hacian mas esas figurinas; desaparecieron de
entre los Karajas Chambioa, abajo del poblado brasileno de Conceigiio de
Araguaya. Por el contrario eran numerosas en los grupos menos en contacto
con los brasilefnos, entre el Rio das Mortes y la Bareira de Santa Ana.

Es en esta ultima region donde he recogido personalmente todas esas
piezas; llamadas litié - hd, segun la pronunciacién masculina y litid - k6, en
el hablar de las mujeres. Las figurinas eran conservadas cuidadosamente en
los grandes canastos ovales con tapa encajada, hurabd — u (Fig. 4a), envueltos

Un mapa y Ia relacién de este viaje han sido publicados en "La Ge0graphie”, 1931,
Mars-Avril, pp. 1-18. Ibidem, 1934, LXIII, pp. 34-59, 119-136, 299-306.
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en viejos trapos, entre los numerosos y menudos objetos que conforman el
patrimonio de estos indios: peines, brazaletes, pipas, tabaco, espatulas, con
chillas de Anodonte, instrumentos para escarificar, hilos, col1ares.. ., etc. Su
adquisicién no ofrecié dificultades. Ninguna de estas piezas fue fabricada
para nosotros.

Nuestra coleccion, depositada en el Museo del Hombre, comprende 62
piezas; 55 de arcilla y 7 en cera negra de Méliponas. Hay que agregar 5
piezas de nuestra coleccién particular.

Esta coleccién ha sido objeto en 1967 de un breve y muy superficial
estudio por Isabel Ruef (journal des Américanistes, LVI; 161-170). No dis
poniendo de otras informaciones que las del catalogo de la misién, ha co
metido diversos errores de interpretacién, no alcanzando a comprender Ia
estilizacion a la vez convencional y muy realista de estas pequenas piezas
que representan toda la sociedad del grupo karaia, de ahi la necesidad de
un estudio mas completo.

En la época de nuestro viaje, los contactos entre el rio Araguaya y el
resto de Brasil eran raros. Estas pequeiias piezas no eran comerciales como
ha ocurrido después. Casi todas son de tipo tradicional, pero algunas mos
traban ya una influencia mestiza.

Las mas caracteristicas provienen de grupos nomades entre el rio das
Mortes y la desembocadura del Tapirapé. La mayoria de los lugares en donde
han sido recolectadas, playas temporarias y sin nombre, no han podido ser
sefialados con exactitud en el catalogo del viaje. Tres localidades son un
poco mas seguras: el grupo del cacique Fontoura, uno de los mas numerosos,
y las llamadas Matto-Verde y Ponta de Pedras.

Los grupos mas septentrionales, como los del cacique Criséstomo y otros,
mas alla de la punta Norte de la isla de Bananal, tenian relaciones mas fre
cuentes con las misiones religiosas y los poblados brasilefnos de Santa Ana
y de Conceicao. Algunos hombres, por ejemplo, comenzaban a usar pantalones.

Las figurinas de esta regién muestran mas fantasia, se cargan de orna
mentos y algunas tienden a copiar las muiiecas vistas en los pueblos con los
miembros mas o menos modelados.

Esas figurinas hechas por las mujeres con arcilla; (wdtivi - so - ho) literal
mente: "tierra para ollas"; eran sirnplemente secadas al sol o cerca del fuego,
de ahi su fragilidad.

Las figurinas de cera (tab - bord) "cera de melipones”, parecerian una
innovacion reciente; este material mas maleable, se presta mejor a la elabora
cién de piezas de pura fantasia, a menudo por simple juego, y no eran siempre
conservadas. Estos esbozos, sin embargo, son interesantes y reveladores de una
real preocupacion por la creacion artistica.

En nuestra coleccion las figurinas femeninas son las mas numerosas: 34
sobre 21 masculinas para la serie en arcilla; 3 sobre 5 para las piezas de cera.

Todas las clases de la sociedad karaja estan representadas y bien caracte-
rizadas: nifnos, jovencitas, adolescentes de ambos sexos, bailarines enmascarados,
mujeres casadas, mujeres encintas, ancianos.
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La distincion entre los sexos esta bien marcada: en primer lugar por la
forma general del cuerpo (lo que ha escapado a Isabel Ruef), después por los
atributos sexuales y diversos detalles accesorios.

Las figurinas masculinas son delgadas, esbeltas, casi conicas (Figs. 5, 8, 9,
22 y otras); las figuras femeninas son cortas y robustas (Figs. 6, 7, 10 y otras),
con las caderas mas gruesas y anchas.

Los atributos sexuales, bien marcados en los hombres adultos (Figs. 5, 8),
estan ausentes en los jévenes y los solteros (Figs. 9-12).

Ademas de los pechos, las piezas femeninas muestran todas en lo alto de
los bulbos que represeutan los miembros inferiores, una placa semicircular; es
el monte de Venus, bien visible cuando el taparrabo esta levantado (Fig. 23).
Ademas, bajo el ombligo, una saliente transversal marca el grueso pliegue cu
taneo producido en las mujeres por el uso de un taparrabos muy ajustado.

Las figurinas masculinas de adultos, ademas del afinamiento de las caderas
y de su fomia mas alargada, estan caracterizadas por la presencia de una len
giieta de a.rcilla, vertical: el miembro sexual: no-ho. Esta lengiieta, simplemente
aplicada, puede caer sin dejar marcas; la misma esta siempre ausente entre los
jovenes solteros, todavia no iniciados en la clase de los hombres, y que llevan
el gran tembeta de corteza sobre el pecho (Fig. 9).

Las estatuillas masculinas no llevan ninguna vestidura; estan desnudas como
los hombres Karaja. Las femeninas tienen todas el taparrabos de corteza, imdtu:
las mujeres de esta tribu se lo colocan por delante, lo anudan hacia atras y luego
lo vuelven hacia adelante pasandolo entre las piemas, para finalmente soltarlo
sobre el bajo vientre (Figs. 7 y 7 a). Bajo el taparrabos de corteza, las jovenes
niiias llevan un cinturon de algodon negro con anchas franjas (Fig. 30). Sobre
algunas piezas, el taparrabos de corteza es reemplazado por una hojita de palma
(Figs. 15 y 24).

Todas las estatuillas estuvieron en su origen pintadas en ocre o en rojo con
urucu, (Bira orellana) mas 0 menos desaparecido con el tiempo. Casi todas
estan decoradas con lineas o bandas azuladas; hechas con el zumo de Genipa

y con puntos e incisiones grabadas con palitos 0 pajas y coloreadas en negro
con una variedad de cera: la t0bbot—tére. Estas decoraciones reproducen las
pinturas karajas.

De cada lado del rostro, todas estas pequerias piezas muestran un circulo
violaceo, homdrii-hb, la marca tribal karaja, grabada con fuego en el momento
de la pubertad. Los ojos no estan representados; la nariz puede estar simboli—
zada por una lengiieta de arcilla y la boca por un punto.

La tipologia de las piezas tradicionales es muy imiforme. Ellas pueden ase
meja.rse a un cilindro, 0 a una placa de arcilla ·triangu1ar, de 2 a 3 cm de espesor,
que con su extremo superior afilado, la base ensanchada, reposa sobre dos bulbos
voluminosos, mas o menos dilatados en el ecuador (0 parte media). El cuerpo
esta inclinado hacia atras.

199



Estas figurinas estan tocadas con un rodete de cera negra, corto, para los
hombres adultos, con forma de bonete triangular (Fig. 5); los jévenes y las
mujeres Io usan mas largo hasta lpé cuerpo. Este rodete en la cabeza representa
los cabellos y el peinado; pero cuando desciende a cada lado del tronco, se
transforma en brazos y puede estar marcado con anillos en relieve; son los
brazaletes de los adolescentes, hombres y mujeres (Figs. 9 y 11).

Los dos bulbos simbolizan los miembros inferiores, wdt-ti, sin esbozo de
piernas o pies en las piezas mas tipicas. En los grupos mas septentrionales,
aparecen munones de pies y piernas, verdaderas estatuillas esteatopigicas
(Figs. 22 y 27).

Una ambigiiedad analoga a la notada entre cabellera y brazo, la reencon
traremos en las estatuillas masculinas, que llevan todas a la altura de los hom
bros, abultamientos cénicos semejantes a los senos femeninos y que pueden
estar acompanados o no, de rodetes de cera que juegan el papel de brazos. Todos
mis informantes aseguran que los abultamientos cénicos significan los hombros
masculinos. Ya Krause habia sefnalado esta significacién. Los Karaja tienen un
torso muy fornido y hombros anchos y salientes (Figs. 1 y 2); los artistas indi
genas han estilizado una particularidad anatémica notable. El torso fornido con
trasta con los miembros inferiores delgados entre los indios canoeros que ca
minan poco y por el contrario todo el esfuerzo lo realizan con el torso. En las
estatuillas femeninas, los apéndices cénicos analogos, estan un poco caidos y
divergentes y en este caso representan los senos: rului 0 rukd.

El ombligo: bin-no, esta siempre profundamente marcado.
La cabeza, formada por la parte superior del triangulo de arcilla, es pe

queia, semiescondida por el tocado de cera. Una depresion semicircular profunda
subraya el menton.

Estas piezas son de talla pequefia.
Las masculinas varian entre 60 y 130 mm; las femeninas entre 50 y 110 mm;

poniéndose en evidencia la diferencia real de talla entre los dos sexos. Las fi
guras mayores de 100 mm se alejan casi todas del tipo tradicional y entran en
nuestra serie barroca.

I. ESTATUILLA DE ARCILLA

Serie trudicionul

Los hombres adultos, hdm-bu, llevan una pequefna cofia triangular corta,
que cubre solo la cabeza, prolongada sobre la espalda por una larga trenza
de cera cilindrica (Fig. 24). El miembro sexual esta bien representado, por
una simple lengiieta de arcilla, uplicada sobre el cuerpo y que cae facilmente.
El cuello puede estar envuelto con un collar de hilos de algodén (Fig. 5, 8).

La decoracion es en general simple. Veamos algunos ejemplos. Dos ban
das paralelas azuladas, bordeadas de lineas negras incisas, rodean el cuerpo,
una abajo del ombligo, la otra a nivel de los bulbos; una banda semejante
desciende de cada hombro, justo hasta la cintura (Fig. 5).

200



La decoracion puede ser todavia mas reducida. Otra pieza lleva sola
mente dos bandas analogas, en forma de dientes; la primera desciende desde
los hombros hasta la mitad del pecho, la segunda, mm poco mas baja, llega
hasta abajo del ombligo; el sexo, que primitivamente estuvo bien marcado,
en la actualidad ha desaparecido.

Una pequena pieza de 65 mm. no muestra mas que una linea circular
en la base de los bulbos, de donde descienden siete lineas verticales, tres por
delante, tres por detras y una lateral.

Una pieza de 60 mm., habiendo perdido parte_ de la cabeza y su peinado,
y mostrando su sexo bien marcado, no tiene ningfin trazo de decoracion

Una pieza muy bella, de 115 mm., contrasta con las anteriores por su
decoracion festiva. El cuerpo dclgado, alargado, termina en una cabeza muy
pequeria, tocada con un gorro redondeado, formando una corta punta en
el remate del craneo: el dori-dori; el tocado de plumas, prolongado en la es
palda en una larga trenza de cera envuelta en hilos de algodon rojo y ador
nada con dos pompones de hilo. Un cuello de algodén blanco rodea el
cuello. El cuerpo lleva dos incisiones simétricas descendientes desde el naci
miento de los hombros hasta la base de los bulbos a los que en parte rodea;
estas lineas son dobles bajo el ombligo y triples sobre los bulbos. Una doble
incision dentada desciende por fuera de cada linea sin llegar al dorso de la
estatuilla. Todas estas lineas estuvieron primitivamente pintadas en rojo y
azul. Esta hermosa pieza ha sido muy mal interpretada por Isabel Huef
(pl. V, fig. 10 y 11), que ha tomado por una figurina de cera, el tocado se
parado del cuerpo.

Los solteros, welelibé: llevan un gran bonete de cera, redondeado 0 li
geramente en punta, continuado a cada costado del cuerpo por un grueso
cilindro que desciende hasta debajo del ombligo y forma los brazos; este
rasgo esta acentuado por la presencia de dos pequenos cordones en relieve:
los brazaletes, desi, que son llevados por los jévenes. El cuello esta casi siem
pre envuelto en hilos de alg0d6n blanco, los collares. Cada una de estas figu
rinas lleva una gran tembeta laminar de madera cayendo hasta el ombligo
(Fig. 9). Los jovenes que no. han sido todavia admitidos en la clase de los
hombres, no tienen su sexo representado. Una sola pieza, hoy extraviada,
muestra un sexo bien desarrollado, pero sin el tembeta de los jévenes, aso
ciando largos brazos de cera con la marca de los brazaletes y el tocado en
punta: son los solteros que no han hecho su entrada en la clase de los hom
bres, han indicado mis informantes (Fig. 8).

La decoracién es muy similar a la de los adultos. Una doble banda des
ciende desde los hombros justo hasta los bulbos que rodea 0 no. (h. 120 mm.).
Desde estas bandas verticales parten lineas 0 bandas horizontales que con
tornean en parte 0 totalmente el cuerpo (Fig. 9). En numerosas piezas se
reproduce este tipo de pintura corporal.

La decoracion puede reducirse a una simple banda que corre desde los
hombros hasta los bulbos sin ramificaciones.
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Otras piezas presentan variantes; dos incisiones profundas, negras, acom
pafnadas de una linea de puntos, parten de los hombros; se cruzan sobre el
pecho y terminan sobre los flancos formando una equis.

Una pequena pieza muy curiosa (69 mm.), merece una mencién especial
(Fig. 12). El cuerpo es muy delgado, los hombros muy anchos, un doble

trazo negro contomea el talle, de alli descienden lineas verticales sobre los
bulbos. El tocado es muy particular y no se encuentra en ninguna otra pieza.
Una gruesa calota de cera mezclada con plumas de colores cubre la cabeza
hasta el cuello; es la mascara de los jovenes en el diassé 0 azuand, la choza
de los cantos. Un gran collar de hilos de algodon desciende sobre el pecho.

Ancianoss Los ancianos de ambos sexos estan estilizados con mucho rea

lismo. El cuerpo es muy delgado, encorvado hacia adelante. Un hombre
(65 mm.), matukdri (un viejo); los hombros muy salientes contrastando con
el cuerpo enflaquecido, encorvado, sin indicacion de sexo; no lleva ninguna
pintura. La cabeza pequena, inclinada y tocada con una minuscula toca de
cera, prolongada hacia atras por una corta cabellera rectangular (Fig. 21).
Imagen de la decrepitud organica. Una anciana, sandndo, lo acompafia (50
mm.). Menos encorvada que el hombre, los senos flacidos; llevan un tapa
rrabos bajo el cual el sexo esta bien marcado. La cabeza pequena, casi cu
bierta por una delgada capa de cera prolongada hasta la base de la espalda
(Fig. 19). El artista indigena ha obtenido una expresién sorprendente de la
vejez en estas pequenas piezas.

Mujeres, azikii: Las mujeres estan modeladas bajo una forma mas corti
y rechoncha que los hombres; con el vientre voluminoso, marcado por el ta
parrabos ajustado. El cuerpo, echado hacia atras, forma un angulo muy mar
cado con los bulbos inferiores (Fig. 14).

Todas las mujeres llevan taparrabos, imdtu, de corteza batida, 0, en nues
tras estatuillas, hecho a veces de hojas de palmera.

Todas las edades estan representadas. Las clases de edad son mas nume
rosas que entre los hombre; nuestras estatuillas representan cinco clases dife
rentes. Las mujeres adultas, casadas, widio réddo, y madres de familia llevan
como los hombres adultos un pequefno tocado redondeado que desciende hasta
la mitad de la espalda en forma de placa rectangular, sin indicacion de brazos
(Fig. 6); el abdomen es voluminoso cuando representan mujeres encintas y los
senos a menudo muy desarrollados.

Las pinturas corporales son nulas o muy reducidas.
La pieza representada (80 mm), muestra una linea roja y una negra ro

deando cada seno y tres circulos de puntos muy marcados, hechos con paja
alrededor del ombligo. Otra esta decorada con cuatro lineas horizontales bajo
el ombligo (85mm).

Una pequefna pieza de Matto Verde (h. 40 mm), haciendo una transicién
con el grupo de mujeres jévenes, esta tocada con un rodete de cera que le llega
a la altura del cuello, sin formar los brazos.

Las mujeres jévenes, iliorése, casadas, llevan un tocado semejante al de los
jévenes, redondeado 0 ligeramente puntiagudo en la cima de la cabeza, y que
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desciende a cada lado del cuerpo formando los brazos sin llegar a la altura del
ombligo y seiialados con un brazalete simple, raramente doble, que a menudo
falta.

La decoracién del cuerpo es en general mas simple que la de los hombres.
Todas llevan la marca tribal karaja sobre la cara. Unas muestran solamente

una serie de incisiones desde los senos hasta la cintura (Fig. 7). Otras (90 mm),
una linea alrededor de los senos con algunas lineas radiales hacia la punta del
mamelén, acompaiiadas de 3 a 8 incisiones horizontales sobre el torso (Fig. 18),
y 1 o 2 lineas yerticales a cada costado del ombligo.

Muchas de ellas presentan una banda azulada bordeada de negro que des
ciende de cada hombro y rodea los costados para perderse bajo la cabellera,
acompaiadas o no de marcas oblicuas alrededor del ombligo; como la pieza
de la figura 15 (h. 100 mm).

Algimas piezas no tienen decoracion mas que algunas incisiones cerca del
ombligo.

Las recién casadas. Frecuentemente jévenes encintas, se reconocen por su
tocado puntiagudo y un gran collar de hilos de algodon blanco 0 de diversos
colores, que les envuelve el cuello y cae hasta el ombligo. En general no llevan
bramletes (·Figs. 16 y 20); algunas no tienen pinturas corporales (Fig. 16);
otras tienen una doble banda que desciende desde los senos y llega hasta abajo
del ombligo, siempre cortada por incisiones transversales (Fig. 20).

Las que tienen tocado de bodas, conservan sus collares y sus brazaletes.
Sus pinturas son analogas a las anteriores; una doble banda va de un seno al
otro, pasando bajo el ombligo, que puede estar bordeado de lineas negras
(Fig. 13, 100 mm), o de una doble linea de puntos incisos `(Fig. 17, 90 mm).

Las iévenes solteras: dahddmu. Tienen como atributo el cinturon de algodon
negro, ide-hiire, rodeandoles el talle, completado en las ninas puberes por una
banda de corteza pasada entre las nalgas (Figs. 10 y 11). Las jovencitas no
llevan esta ultima banda. El arreglo de fiestas se completa con largas franjas
de algodon negro, cayendo de la cintura y una rica decoracion pintada y a
meuudo de plumas a cada costado del rostro.

Estos distintos estados se pueden encontrar entre nuestras figurinas.

La pieza de la Fig. 11 (65 mm), jovencita, lleva la cintura de algodon,
la banda de corteza y los brazaletes. Dos bandas azuladas se cruzan en forma
de equis bajo el ombligo, remarcado por una linea negra, y va desde un seno
hasta la cadera opuesta; estén bordeadas exteriormente por una serie de puntos
negros.

La cabellera de una jovencita mayor llega bajo los senos, sin trazas de
brazaletes. La pintura muy sobria esta reducida a una linea negra alrededor
de cada seno, de donde parten dos lineas convergentes hasta el ombligo (Fig. 10).

Una pieza de la aldea de Fontoura (80 mm) llevando el atuendo festivo,
muestra el doble taparrabos, un gran collar de algodon rojo cayendo sobre el
pecho, dos plumas a cada costado del rostro y dos brazaletes de algodon con
largas franjas.
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Iovencitas no pdberes: wakdri. Representadas por piezas de talla pequefna
(50 mm); no tienen mas que simples cinturas de algodon negro, sin la banda
de corteza entre las nalgas; el sexo no esta indicado. La Fig. 30 representa
una jovencita vestida de fiesta; lleva un grueso collar de algodén, brazaletes
y largas franjas negras que descienden de la cintura y cubren toda la parte
baja de la estatuilla (75 mm) en cera.

Serie burrocu

En los campamentos karaja, al norte de la isla de Banana}, que ya en esa
época tenia contactos frecuentes con los blancos de las misiones y de los pueblos
brasilenos, estas figurinas tradicionales dieron lugar a una verdadera serie ba
rroca, modificando poco a poco el canon original; alargando primero los bulbos
y transformandolos en muriones de piernas y pies; conservando el conjunto de
los otros caracteres, para terminar copiando las muiiecas sin significacién es
pecifica vistas en los pueblos brasilefnos, con verdaderos brazos y piernas, y el
abandono de todas las reglas y marcas tribales. Esta transformacion se acentuo
con el tiempo y de estas piezas heterogéneas estan formadas casi todas las co
lccciones recientes.

En la época de mi viaje esta evolucion estaba todavia en sus comienzos.
Se manifiesta sobre todo en el alargamiento de los bulbos en forma de conos
terminados en un bosquejo de pie. Estas piezas son en general un poco mas
grandes que las antiguas y el modelado mas grosero.

Dos figuras de hombres han conservado sus facciones tradicionales: pe
queno peinado triangular que no llega mas alla de la parte baja del rostro,
prolongandose en la espalda en una larga trenza (Fig. 24). El sexo esta muy
acentuado. Los hombros salientes y las pinturas corporales son del tipo tra
dicional (Fig. 22 y 24, 130 mm.).

Otra pieza (75 mm. sin la cabeza), es de una hechura aberrante. La
cabeza ha sido perdida; dos muiiones cilindricos, saliendo del cuerpo, forman
los brazos muy cortos, dos largas piernas fusiformes completan esta silueta
(Fig. 27). La decoracion pintada e incisa, guardando siempre un cierto sen
tido local, puede también representar un vestido 0 un tapado.

Las figuras femeninas son mas numerosas y variadas que las masculinas.
Citaremos solamente algunos de los tipos mas significativos correspondientes
a distintas etapas evolutivas.

La primera picza (75 mm.), esta todavia muy cercana al modelo tra
dicional. Es una mujer adulta (Fig. 25), con taparrabos de corteza, una ca
beza pcquena tocada con un corto casquete de cera que se prolonga en la
espalda cn una trenza; pero los bulbos ovoides muy desarrollados terminan
cn una cspecie dc pic, formando una pequefia punta dirigida hacia adelante.
La dccoracién no ofrece nada de particular: una linea media desciende sobre
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el pecho y rodea el ombligo, acompanada por una doble linea de puntos y
una serie de incisiones verticales sobre las piernas.

La segunda pieza (100 mm.), representa una mujer casada, tocada con
un grueso rodete de cera, que le llega hasta un poco abajo de los senos
(Fig. 23). El taparrabos se ha perdido, dejando ver el sexo y el grueso pliegue
cutaneo del vientre. Los bulbos ovoides, muy grandes, estan prolongados en
una corta pierna conica y mufiones de pie. El rostro no es visible; el cuello
esta marcado por dos series de puntos, lo que es inhabitual. Una banda bor
deada de negro desciende desde los senos y rodea un ombligo muy pequefio;
hay incisiones verticales sobre los bulbos.

La siguiente pieza (85 mm.), acentaa la evolucion de las piernas que
se alejan bastante del tipo antiguo. Los bulbos estan transformados en ver
daderos muslos, muy grandes, seguidos de piernas cortas y pequerios pies.
El rostro esta bien modelado; el tocado forma dos brazos muy cortos que
no llegan mas que a la altura del ombligo. Incisiones circulares, pintadas en
negro, cubren la pieza desde los senos hasta las piernas (Fig. 26).

La evolucién esta todavia mas marcada en otras piezas (h. 110 mm.);
(85 mm.). El cuerpo se alarga volviéndose cilindrico; los senos estan le
vantados; los muslos voluminosos separados por un profundo estrangula
miento formando cortas piemas globulares con un mufion de pie encorvado.
El tocado no ha evolucionado.

La ultima pieza de la que nos ocuparemos ha perdido casi todos sus
caracteres originales (45 mm.). El sexo no esta indicado, pero este pequeno
personaje en posicion muy arqueada, de vientre prominente, pareceria una
mujer encinta, plantada sobre dos piernas cilindricas, un poco ensanchadas
hacia abajo en forma de pantalon. La altura del cuerpo, el rostro y el pe
queiio tocado de cera prolongado en la espalda por ima cabellera rectangular,
recuerdan el tipo tradicional. La decoracion se reduce a dos lineas circulares
bajo el vientre y a una tercera mas abajo, no continuandose en la espalda.

II. ESTATUILLAS DE CERA

Nuestra corta serie comprende tres piezas muy tradicionales donde la
cera reemplaza simplemente a la arcilla, y otras cuatro en la que los artistas,
sin abandonar completamente el canon hereditario, han tratado de aproxi
marse a algo mas cercano a la realidad. Estos ensayos subrayan un esfuerzo
rea] de los Karajas para encontrar nuevas formas sin copiar en forma mcca
nicz las muiiecas que han podido ver o adquirir en los pueblos brasileros.

Formcs trudicionules

Las tres piezas provienen del campamento de Matto Verde y representan
tres estados sociales diferentes: hombre, mujer y jovencita.
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El hombre (99 mm.), es joven, el sexo no esta indicado; lleva un gran
tocado de cera que desciende a cada lado del cuerpo hasta la altura del
ombligo, los brazos marcados por dos circulos en relieve, el desi; el brazalete
de los jovenes. Un collar de algodén blanco rodea el cuello. La silueta alar
gada, las caderas no marcadas, indican el sexo masculino (Figj 28).

La segunda pieza, una mujer (Fig. 29), es completamente tradicional.
El busto es corto, abundante, ligeramente combado hacia atras, las caderas
anchas, el vientre muy fuerte y envuelto en un taparrabos que cubre el grueso
pliegue cutaneo habitual. El tocado, puntiagudo en lo alto, desciende hasta
la altura del ombligo.

La adolescente (75 mm.), lleva en el cuello un grueso collar de hilos de
algodén de colores, cayendo sobre el vientre. La gran cintura de algodén
negro termina en tres largas franjas; los brazos estan marcados por un bra
zalete (Fig. 30).

Serie burrocu

Estas pequeiias piezas, cuatro simples esbozos, llevan la marca de un
espiritu creador, buscando una nueva forma de expresion.

Una nueva materia plastica, la cera, ayuda al artista a librarse de las
limitaciones de la tradicion. Las dos primeras piezas conservan la esteatopigia
habitual y la toca redonda rematada por una corta punta, pero el artista ha
modelado mejor los miembros.

Las piezas de las Figs. 34 y 35 (h. 70 mm.), son femeninas. Las nalgas
son muy salientes; los gruesos muslos estan separados mediante un fuerte
estrangulamiento en piernas globulares terminadas en pequerios pies. Los
brazos cortos y cilindricos, destacados del cuerpo, estan groseramente mode
lados. Los senos son voluminosos; un taparrabos de algodon hace resaltar el
pliegue cutaneo del vientre. El rostro no esta indicado, escondido por un
repliegue de cera, imitando un collar. El tocado es prolongado en la espalda
por una pequefia placa rectangular de cera: la cabellera.

La pieza Fig. 36 (55 mm.), es muy cercana a las precedentes, pero mas
grosera. Las nalgas voluminosas la hacen aparecer semisentada. Las piernas
son globulares, pero el pie esta mejor modelado. Los brazos, mas largos, son
cilindricos. Los senos estan apenas marcados. Un collar de algodén blanco
envuelve el cuello y enmascara el rostro. El resto de un taparrabos de algodon
rodea la cintura.

La pieza de las Fig. 31 y 32 (84 mm.), delgada, longilinea, sin indicacién
dc sexo ni taparrabos, parece indicar un hombre joven, segun las- convenciones
karajas. Los brazos que son largos, cilindricos, aplicados a lo Iargo del cuerpo,
rccuerdan muy lejanamente las figuras tradicionales. Los muslos son largos;
las piernas globulareis marcadas por un doble anillo circular, simbolizan los
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ornamentos de las piernas de los jovenes; deobdte. Los pies son pequenos y
torcidos. Un collar de algodon blanco envuelve el cuello y el rostro; el tocado
es redondo.

La ultima pieza de esta serie (Fig. 33), (65 mm.), no es mas que un simple
esbozo. Es una figura sedente, los miembros inferiores forman un angulo recto
con el cuerpo. Las piernas globulares con ligas de algodon, terminan en mu
iiones de pies redondeados. Los brazos muy cortos, cilindricos, estén pegados
al cuerpo. El cuello es delgado, el rostro disimulado bajo un tocado globular
que envuelve toda Ia cabeza.

Ninguna de estas piezas fue hecha por pedido nuestro, ni presenciamos
su fabricacion. Estaban conservadas envueltas en trapos, en los canastos donde
las hallé.

CONCLUSIONES GENERALES

Estas pequenas piezas realizadas muy cuidadosamente, siguiendo una téc
nica tradicional muy elaborada, representan todas las clases de la sociedad
karaja; cada una con su aspecto fisico y sus atributos particulares.

Sus dimensiones son casi uniformes, salvo en los grupos mas cercanos a las
poblaciones brasileras, y guardan una cierta proporcién en la talla para des
tacar las diferencias de sexo y de edad.

En la época de mi viaje aparecian desprovistas de valor ritual. Ningun
secreto las rodeaba, eran cedidas sin dificultad. Habian desaparecido de los
campamentos que estaban mas en contacto con las poblaciones brasileras.

Parecian reservadas a los ninos y jovenes de ambos sexos, que realizaban
entre ellos uniones simbolicas. Esto explica la predominancia entre estas esta
tuitas de figuras de adolescentes varones y nirias y de hombres jovenes.

dHabra sido siempre asi o en el pasado les habra correspondido un papel
mas importante?, quiza en los ritos magicos y de fecundidad.

Esto es probable, pero nada permite afirmarlo. Estan hechas demasiado
cuidadosamente para ser nm simple juguete.

Pareceria que todavia conservaban algun valor como amuletos protectores
para los jovenes y las mujeres.

Yo no pienso que la forma general de estas piezas tenga una significacion
falica, como es el caso de las figuras un poco parecidas de algunas tribus del
Chaco, pero seria posible que asi fuese.

Estas pequerias piezas, a la vez muy estilizadas en su forma general, fijada
por la tradicién y muy realistas en sus detalles, han evolucionado profunda
mente con el contacto de la cultura brasilera; de mayor talla, de im modelado
menos fino, han perdido poco a poco sus caracteres originales, transformandose
en simples juguetes para los ninos o en articulos comerciales, sin significacién
en la vida de los Karajés.
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Hombre (99 mm.)
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