
LA CULTURA DE LOS INDIOS KUIKURUS
DEL BRASIL CENTRAL

I - LA ECONOMIA DE SUBSISTENCIA

Los K uikurus constituyen uno de los nueve grupos indigenas que vi
ven en las cabeceras del rio Xingu, en el Mato Grosso septentrional, Brasil,
y como los otros grupos de la region ocupan una aldea iinica. Esta parte
de Brasil no parece haber sido visitada por los blancos antes de 1884,
cuando el etnografo alemén Karl von den Steinen penetro en la region
y descubrio las tribus que alli vivian. En la época de la primera visita
de von den Steinen habia 25 o 30 aldeas en la cuenca del Xingii supe
rior, pero la despoblacion y la amalgamacion de varias aldeas redujo
su numero a solo nueve.

Las razones por las que la cuenca del Xingni superior permanecio
aislada del contacto con el blanco por tanto tiempo son las siguientes.
En primer lugar, el rio Xingii a diferencia del Amazonas y de algunos
de sus tributarios, contiene muchos rapidos formidables que hacen im
posible la navegacion por barcas mayores que las canoas monoxilas.
Ademés, la llegada al Xingu superior desde el sur y el este ha sido hecho
dificil por indigenas hostiles (principalmente los Chavanles), y también
por la ausencia de rios navegables en las tierras altas que rodean la cuen
ca por esos lados. La falta de caucho y de arboles de nuez del Brasil en
la region, y la ausencia aparente de diamantes y otros minerales valiosos
ha contribuido asimismo a hacer esta zona poco atractiva para los in
tereses comerciales.

Er. CONTORNO.

La cuenca del Xingii superior provee un habitat excelente para las
tribus que viven del cultivo y la pesca. Extensas zor·as de selva tropical
se erctienden entre los cursos inferiores del Kuluene, Kuliseu y del Batovi,

principales cabeceras del Xingo, y es en estas selvas o en sus cercanias
que estos indigenas construyen sus aldeas. La tierra arbolada es esencial
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para estos agricultores primitivos, pues con su tecnologia relativamente
simple ellos no pueden cultivar Ias sabanas. Los arroyos de las cabeceras
y Ios lagos desparramados proveen oportunidad excelente e ilimitada
para la pesca.

De toda la cuenca, que tiene alrededor de 20.000 millas cuadradas,
los Kuikurus habitan las partes mas selectas. Su aldea esta situada en
un sector de selva entre el rio Kuluene al este y el Anafuku aI oeste.
Alrededor de media milla de la aldea esta el Iago Lamakuka-Kuikuru
que no s6lo tiene abundante pesca, sino que tiene una excelente playa
para baiiarse en la estacién seca.

Entre la aldea Kuikuru y el Iago se extiende un pantano donde cre
cen varias especies de palmeras que son utilizadas por los Kuikurus.
La mas importante de ella es la buriti (Mauritia vinifera), de cuyas
hojas los Kuikurus hacen gran parte de su cordeleria.

La principal arteria de ccmunicacién de los Kuikurus en sus rela

ciones con las tribus vecinas es el rio Kuluene, que corre cerca de 8 millas
al norte y este de su aldea. Entre el Kuluene y el borde oriental de la
selva hay una amplia extensién de sabana. EI pasto que crece aqui (co
nocido como capim por los brasileiios), carece de valor para los K uikurus
y en realidad la sabana toda es la parte menos atil de sus habitat.

La aldea que los Kuikurus habitaban en 1953-54 fué edificada en
un claro cerca del borde occidental de la selva. Los K uikurus se ocupan

de mantener un amplio margen de tierra desmontada alrededor de su
aldea, para protegerse de los arboles que caen. Angostas sendas irradian
en varias direcciones desde la aldea. Dos de ellas van hacia el norte y

el este, hacia los puertos de canoas sobre el Kuluen-e. Otra corre al sud
este hacia la aldea Kalapalu, mientras que una cuarta se dirige al sudoeste
hacia la aldea de los Malipti. Cuando visitan estas dos aldeas los Kui
kurus viajan a pie, pero las otras seis tribus de Ia cu enca estan lo bastante
Iejos como para hacer mas conveniente el via je en canoa. La canoa Kui
kuru, que tiene 20 6 25 pies de largo esta hecha de una pieza de corteza
del arbol jatoba (Hymenaea courbaril).

La caracteristica climatica mas destacada de esta regién es la alter
nancia de estaciones secas y lluviosas. Las Iluvias comienzan alrededor
de fines de septiembre y continaan hasta abril inclusive. El promedio
anual de Iluvias, la mayor parte de las cuales ocurre durante los siete
meses de la estacion lluviosa, es aproximadamente de 2000 milimetros.
Las Iluvias provocan Ia inundacién de las sabanas y la crecida apreciable
del nivel de rios y lagos. El ciclo estacional de las estaciones secas y Ilu

l70



viosas tiene profundos efectos en la vida de los indios, especialmente en
lo que se refiere a la subsistencia y al calendario ceremonial.

HISTORIA DE LA OCUPACIEJN.

De acuerdo con su propio relato, los Kuikurus han vivido en su ac

tual habitat durante unos 80 6 90 aios. Ellos dicen que sus antepasados
se trasladaron a su actual ubicacion desde la vieja aldea de Irid, en la
orilla opuesta del Iago, después de que una disputa provocara que un
grupo de disidentes se fueran y establecieran una aldea propia. Durante
la época de ocupacion de la zona actual los Kuikurus han vivido sola
mente en cuatro lugares todos ellos situados a pocos centenares de me
tros entre si. Tres de ellos fueron abandonados por razones sobrenaturales
y no ecolégicas. Este hecho tiene algun interés te6rico, porque nos prueba
que una comunidad que basa su subsistencia en el cultivo por el sistema
de milpa, no esta inevitablemente forzada a mudar su aldea periodica
mente. Mientras los K uikurus abandonan sus parcelas dedicadas a huerta
cada dos o tres aios, hay bastante tierra arable dentro de distancias
cortas para hacer posible mantener su aldea indefinidamente en la mis
ma localidad.

LA ALDEA.

La aldea Kuikuru consiste de grandes viviendas plurifamiliares
arregladas en circulo alrededor de una plaza central de 75 metros de
diametro. Las viviendas, que tienen una planta eliptica, estan hechas de
postes y cubiertas de paja. Las paredes y el techo forman una curva
continua, dando a la casa de los Kuikurus la apariencia de una parva
de heno.

La armazon de pesados postes consiste, primero de todo, en dos
grandes postes centrales hincados en la tierra y separados entre si unos
7,5 metros. En la parte superior de estos postes se cortan unas hendidu
rasipara acomodar el érbol que forma el techo. Postes menores se colocan
alrededor de la periferia de la elipse y éstos forman la parte baja de las
paredes de la casa. Palos largos son atados a la cima de estos postes,
doblados y sus extremos opuestos atados al arbol-techo. Palos mas del
gados son luego atados horizontalmente alrededor de todo el armazén.
Sobre estos palos ho1·izonta1es se cuelga el pasto barda que cubre toda
la casa. El pasto que se usa para bardar, conocido generalmente er. el
interior del Brasil como sapé, se obtiene de los cultivos abandonados de
mandioca donde crece abundantemente. Cada vivienda tiene dos aber

turas una que enfrenta la plaza y la otra en el lado opuesto. De noche se
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colocan puertas en estas aberturas, y se cierran desde el interior. La

casa término medio tiene alrededor de 16,5 metros de largo, 10,5 metros
de ancho y 5,5 metros de alto.

En la época de nuestra llegada habia nueve casas en la aldea Kui
kuru, pero el fuego las redujo a siete poco después. Fotografias aéreas
de la aldea tomadas en varias oportunidades en los aios anteriores a

1950 muestran un maximo de diez casas y un minimo de ocho.
Los incendios accidentales debidos a falta de precauciones mientras

se cocina o a los rayos constituyen una continua amenaza. Una vez que
el fuego prende la casa esta condenada, pues no hay suficiente agua a
mano para combatir las llamas. E1 temor principal de los indios, cuando
se declara un incendio, es que el viento lleve las llamas de una casa a
otra, a través de toda la aldea. Nos dijeron que cuando los Kuikurus
vivian en la aldea anterior, el fuego la habia destruido en cuatro distintas
oportunidades. Cuando esto ocurre, los Kuikurus atan sus hamacas en

tre arboles en la selva cercana y viven a la intemperie hasta que pueden
reconstruir la aldea.

Aun cuando una casa sobrevive la amenaza del fuego, se deteriora
tanto que al cabo de cinco afios tiene que ser rebardada o totalmente
reconstruida. La construccién de una nueva casa se inicia usualmente y
es dirigida por el duefio de la casa que va a reemplazar. Muchos hombres
en la aldea pueden ayudar en las tareas preliminares, como en el acarreo
de los grandes postes centrales desde la selva hasta la aldea, pero la ma
yor parte del trabajo de construccién esta a cargo de quienes piensan
residir en ellas.

Ademés de las viviendas la aldea Kuikuru tiene también una casa

de hombres y una jaula de aguila arpia. La casa de los hombres es mucho
mas chica que u_na vivienda y esta construida cerca del centro de la plaza.
Es un lugar donde los hombres se congregan para trabajar, charlar y
realizar ceremonias lejos de las mujeres y niios. Por lo comiin nadie
duerme en la casa de los hombres.

La jaula del aguila es una estructura alta y c6nica hecha apoyando
largos palos uno contra otros y atandolos en su extremo superior. El
aguila arpia (Harpia harpyja) que se guarda en esta jaula no es domés—
tica ni sagrada. El pajaro se guarda solamente por sus largas y hermosas
plumas que cortadas cada seis meses se usan para emplumar las flechas
y para adornar la cabeza. La plaza, dentro del circulo de casas, se man
tiene libre de vegetacién, excepcion hecha de alguna mancha de hierbas
aqui y aculla. La mayor parte de las ceremonias Kuikurus y los aconte—
cimientos deportivos tieneu lugar en la plaza.
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La poblacién de la aldea Kuikuru en marzo de 1954 constaba de

145 habitantes. Esto representa un descenso de los 202 habitantes que
tenia la aldea cuando fué visitada por primera vez en 1896 por los etn6
grafos alemanes Hermann Meyer y Karl E. Ranke. Ello no obstante,
los Kuikurus han mantenido su mimero mejor que la mayor parte de las
otras aldeas del Xinga superior.

AGa1cULrU1xA.

La base de la subsistencia de los K uikurus es el cultivo de la mandioca

por el sistema de milpa. El ciclo agricola comienza con el desmonte de
una parcela de tierra selvatica en mayo o junio, una vez que han cesado
las lluvias. La futura huerta, generalmente de una extension de unas 60
areas, se limpia primero de malezas, y luego se talan los arboles. Hasta
hace tan poco como 60 aios todo el desmonte se realizaba con hachas

de piedra y mandibulas de pirafias. Las hachas de piedra eran usadas
para derribar los arboles una vez que las lianas y los vastagos habian
sido cortados con mandibulas de pirafia. En la actualidad los Kuikurus
disponen de hachas de acero y machetes para esta tarea, y las dos hachas
de piedra que aan poseen son consideradas como una herencia y no se
usan jamas para el desmonte de la selva.

Una vez que se corta la vegetacién, se deja ésta en el lugar donde
cae por dos o tres meses para que se seque lo mas completamente po
sible. Poco antes de que empiecen las lluvias se quema. Las cenizas re
manentes se extienden con un azada de hierro. Esta es la anica forma de

fertilizante que usan los Kuikurus.
Aunque los huertos son de propiedad particular y cultivados indi

vidualmente, el duefio de la parcela trata de conseguir la ayuda de otros
miembros del grupo en el desmonte y quemazén del campo. A cambio
de estos servicios, ofrece a estos hombres comida y bebida servidas ce

remonialmente una vez que se termina el trabajo. El ofrecimiento de
comida y bebida a cambio de trabajo es la manera usual en que los K ui
kurus movilizan la labor comuual.

Después de que las cenizas han sido mezcladas con la tierra la par
cela esta Lista para el cultivo. La mandioca se planta siempre por gajos,
nunca por semilla. Los gajos son trozos de tallo de mandioca de unos
45 centimetros de largo, cortados de plantas adultas cuaudo son cose
chadas. Estos se insertan en pequefios mounds que el cultivador azadona
mientras planta, 6 u 8 gajos por monticulo.

Después de las primeras lluvias los tallos comienzan a brotar. Cinco

173



0 seis meses mas tarde las raices tuberosas que se desarrollan de los tallos
son suficientemente grandes para comerlas. Con todo, los K uikurus
raramente arrancan tubérculos en esta etapa, pues si los dejan en la tierra
durante 18 o 20 meses crecen mucho mas y alcanzan un contenido mucho
mayor en almidon.

Sin embargo, a los Kuikurus no les gusta dejar las raices en tierra
mas de 20 meses, pues éstas se vuelven duras y lefaosas y no son ya agra
dables para comer.

Los tubérculos de mandioca tienen la ventaja de poder permanecer
en la tierra sin echarse a perder hasta que los necesitan. Otra ventaja
de la mandioca es que produce mas alimento por unidad de tierra y por
unidad de trabajo que cualquier otra planta cultivada en el mundo.

La mandioca no requiere un cuidadoso desyuyado, especialmente
si se la planta a alguna distanoia de parcelas abandonadas y protegidas
asi de la temprana invasion de yuyos y semillas. Un agricultor Kuikuru
debe, con todo, cercar su predio si quiere obtener una buena cosecha.
Los pecaries son muy numerosos en la region y pueden limpiar de tubércu
los una parcela si tienen la oportunidad. Ni siquiera las cercas de ma
dera que los K uikurus construyen alrededor de sus lotes son plenamente
efectivas, pues aquéllos pueden cavar bajo ellas y entrar. Las cercas
también fracasan en detener a los ciervos, los que pueden saltarlas.
Como éstos comen solo las hojas y no los tubérculos, representan una
amenaza menor para la cosecha de mandioca.

Cuando las plantas de mandioca maduran y son cosechadas, un
hombre va cortando los tallos de estas plantas en largas secciones que
almacena junto a la base de la oerca. Cuando se l1a cosechado una parte
del lote se vuelve a replantar con estos tallos. De este modo un campo

puede ser replantado por un periodo de dos anos. Las plautas de un
campo antiguo sonalternadas asi de acuerdo a la edad, lo cual tiene sus
ventajas. Y cuando se ha completado la cosecha de un sector, las raices
del otro ya estaran en su optima medida. De este modo un lote de man
dioca puede dar raices continuamente durante dos aios.

Después de unos 3 aiios de cultivo se abandona la parcela. Para esta
épooa la fertilidad de la tierra esta algo disminuida, pero mos importante
sea tal vez que los yuyos y el pasto han invadido con fuerza el lote. Se
requiere un gran trabajo para mantener bien limpio de hierbas un lote
antiguo, y es mas fécil para los Kuikurus y mas productivo limpiar un
nuevo trozo de tierra que luchar con uno antiguo.

Poco después de abandonado, el campo de mandioca se cubre de
abundante pasto sapé de un metro y medio de alto el que permanece como
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Ia forma dominante de la vida vegetal por alrededor de una década. Luego,
los arboles caracteristicos de la selva secundaria comienzan a dominar,
desplazando eventualmente el pasto. Al cabo de 20 6 25 anos el lote aban

donado puede ser nuevamente des montado y vuelto a plantar. Pero como
los K uikurus tienen abundancia de tierra forestal a su rededor prefieren
desmontar nuevos lotes en zona de altos arboles que volver a areas que
estén bajo crecimiento secundario.

Un hombre cultiva y cerca un lote solo o con la ayuda de un
hijo, si lo tiene. Las mujeres Kuikurus no realizan tareas agricolas, excep
ci6n hecha de la cosecha de tubérculos y su posterior acarreo hasta las
viviendas. Cuando la familia necesita mas mandioca la mujer va al lote
del marido, extrae unos 30 Kg. de tubérculos y los lleva de vuelta a la
aldea en un cesto.

Si no hay reservas de mandioca en el hogar la mujer debe volver al
campo cada 2 6 3 dias. Como la mayor parte de estos lotes distan 3 6 4

millas de la aldea, estos viajes insumen una parte sustancial del tiempo
de la mujer. Para dejar libre parte de este tiempo para otros trabajos,
especialmente durante la estaci6n lluviosa cuando hay otras tareas, la
familia Kuikuru acopia gran cantidad de mandioca durante la estaci6n
seca.

En esta época, una familia o quizé dos o tres, se mudan a una pequeiia
casa cerca del campo por varias semanas. Mientras el hombre dedica su
atenci6n a desyuyar un lote viejo o a desmontar uno nuevo, su esposa
arranca cientos de _tubérculos de un lote en producci6n y los convierte
en harina. La mandioca debe elaborarse en seguida una vez que es reco
gida porque si bien las raices duran indefiuidamente bajo la tierra, se
echan rapidamente a perder una vez arrancadas. La preparaci6n de Ia
mandioca es complicada y exige mucho tiempo, y tal vez sea bueno des
cribirla ahora.

Los Kuikurus cultivan solamente la mandioca venenosa (Manihot

utilissima), y una de las principales finalidades de la técnica de prepa
raci6n —y sin duda la mejor conocida— es la de extraer de las raices la
pequeia pero mortal dosis de acido prusico. Hay, con todo, mucho mas
en la preparacién de la mandioca.

Primero, se pela la raiz con un raspador de valva de molusco y luego
se ralla en una tabla rectangular que tiene espinas de palmera incrustadas
a manera de dientes. Luego se prensa la pulpa todavia humeda a través
de un colador de estera llamado tuafi. Con esta operaci6n se separa el
juego lechoso de la pulpa que contiene los granulos de almid6n (tapioca)
y el écido prusico, de la harina mas gruesa. El jugo se exprime a través
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de la malla y cae al fondo de un recipiente sobre el que descansa el tuafi;
la harina gruesa queda sobre el colador.

Esta separacion del jugo de la harina gruesa, para la cual los Kni
kurus usan un colador de estera, es practicada por la mayoria de las tri
bus amazonjcas por medio de una prensa extensible en forma de manga
llamada lipili. Esta es desconocida de los Kuikurus. Dicho sea de paso,
aunque a menudo se expresa que el tipiti se usa para <<sacar el veneno
de la raiz de mandioca» esto no es completamente exacto. E1 tipiti no
hace mas que el tuafi, y deja el acido prusico mezclado con la harina fina
en el fondo del recipiente. Se requiere un trabajo mayor para eliminar
el acido prusico, igual que cuando se usa el tuafi.

La harina gruesa que queda sobre el tuafi es moldeada por las mu
jeres K uikurus en forma de panes que se colocan afuera, sobre grandes
esteras, para que se sequen al sol. Una vez secos los panes se almacenan
en grandes cestos en el interior de la casa. De esta manera la mandioca
se conserva mucho tiempo. Cuando se necesitan, se rompen los panes
de esta harina gruesa y se ciernen a través del tuafi para eliminar las fi
bras leiiosas. Mas adelante explicaremos c6mo se usa esta harina.

El jugo obtenjdo al exprimir la pulpa de mandioca a través del co
lador queda en reposo durante unas pocas horas. Gradualmente, la man
dioca o harina fina se asienta en el fondo, dejando la porcion de liquido
claro que contiene el écido prrisico en la superficie. Luego de vertido este
liquido, se saca la mandioca que ha quedado en el fondo del recipiente,
se la deja secar al sol y se almacena en forma de masa oompacta hasta
el momento que se necesita. El liquido que queda no se pierde. Después
de separarlo de la tapioca se calienta para volatilizar el acido prusico.

En tanto que la parte mas espesa y libre de veneno que resulta se llama
kuigiki y es considerada como bebida muy agradable. Digamos que

nuestros Kuikurus no preparan bebidas fermentadas. Desconocen com

pletamente la chicha (cerveza de maiz) y el caxiri (cerveza de mandioca),
muy apreciadas por otras tribus amazénicas.

Las dos principales maneras en que los K uikurus consumen la man
djooa es en forma de grandes tortas redondas cocidas sobre plato de
arcilla, y como pasta que se obtiene mezclando la harina de mandioca
con agua. En la lingua geral del Brasil se llama beijri a las tortas, y min
gao a la pasta. Para preparar el beijii se usa harina fina y gruesa en di
versas proporciones. Cuanto mayor sea la proporcion de harina fina,
mas estimado es el beij mi. La pasta de mandioca se hace también con una
mezcla de harina fina y gruesa. La mandioca servida en estas dos formas
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cemprende apreximadamente del 80 al 85 per ciento de la cemida de los
Kuikurus.

P1x0DUcc16N DE LA MAND10cA.

De acuerde con mis calcules, el mimere de talles de mandioca que
plantan les Kuikurus deberia preducir alrededor de des veces y media
mas harina de mandioca que la que en realidad censumen. Y come ne
se practica ningun trueque con la mandioca, surge necesariamente la
pregunta: 5Qué sucede cen la substancial diferencia entre la produccien
petencial y el consume real?

Alguna de esta diferencia debe indudablemerite atribuirse a la pér
dida que tieue lugar durante les varies pases de su preparacién y ceccien.
Una manera mas sutil de pérdida de m-andieca se debe a las actividades

de las hermigas saiiva (Atta sexdens). Estas hermigas, atraidas por la
harina de mandioca que en varies estades de preparacien y almacena
miente esta eu todas partes en la aldea, construyen enermes hermigueres
subterraneos en la plaza de la aldea y adn debajo de los pises de tierra
de las mismas viviendas. Durante el curse de un aio se llevan millenes

de calorias de harina de mandioca, y les Kuikurus son generalmente
impetentes para detenerlas.

Sin embargo, la mayor percien de mandioca que pierden les Kui
kurus se la llevan les pecaries. Es impesible decir de manera precisa CUéIl
grande es esta pérdida; pero a pesar de las defensas que penen a las
huertas, la misma debe llegar a decenas de miles de tubérculos per aiie,

Les Kuikurus son capaces de almacenar cantidades de mandioca
superiores a sus necesidades inmediatas. Sin embargo, este excedente
aparente, es solo estacienal. Durante tede el ciclo de preduccien no hay
verdadere excedente, pues la cantidad preducida durante el curse de
un aio no hace mas que cubrir las necesidades de la seciedad. Mientras
les Kuikurus plantan mas mandioca que la que ellos mismos censumen,
esta superpreduccien no censtituye un superavit, sine mas bien un mar
gen ebligatorie destinado a cempensar las pérdidas de la seciedad ante
les pecaries, hermigas sativa y desperdicie.

Sin duda, los Kuikurus podrian plantar una mayor extension de
mandioca y preducir asi un verdadere excedente sin mucho esfuerze
adicienal. Pere les incentives ecenémices para este excedente verdadere
ne existen. Todas las etras tribus del Xingu superior, sen, come les
Kuikurus, ecenemicamente autesuficientes, y los blances con quienes
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estos indios entran ocasionalmente en contacto no constituyen ui siquiera
un pequeio mercado para un excedente de mandioca.

Orius PLANTAS cULTrvADAs.

Aunque los Kuikurus plantan también maiz, esta planta no tiene
para ellos ni de cerca la importancia de la mandioca. Todos los hombres

adultos capaces tienen una o mas parcelas de mandioca, pero solo 5 dc
ellos tienen campos de maiz. Estos se hallan mas lejos de la aldea que
los de la mandioca, en sitios donde no abunda el ciervo. A diferencia de

la mandioca el maiz es, en gran parte, compartido por toda la aldea.
La otra diferencia entre los dos productos es que mientras la mandioca
se obtiene y consume durante los 12 meses del aio, el maiz es cosechado
y consumido solo durante 2 y, como méximo, 3 meses. Comen cl maiz
en forma de choclo asado y también en la forma de tortas chatas que
hacen de la harina que ha sido molida en un mortero de madera.

El arbol Piqui (Caryocar bulyrosum) es otra planta cultivada cuyas
frutas proveen de ur importante aditamento estacional a la alimenta

cion kuikuru. Los distintos grupos de érboles piqui que se encuentran
cerca de la aldea, fueron plantados por los mismos Kuikurus o por sus
predecesores en la zora. Las frutas maduran desde octubre a diciembre
y cada grupo doméstico las recoge en grandes cantidades. Una vez que
se ha eliminado la gruesa cascara verde, esta fruta es del tamaio y forma
de la palta. La pulpa es de color amarillo anaranjado y tiene un alto
contenido graso. Por lo general, se hierve antes de comerla. En ciertas
ocasiones hjerven gran cantidad de estas frutas y dejan reposar la pulpa
hasta que se acidula ligeramente. Agregando agua a esta pasta se pre
para un liquido por el que tienen mucha predileccion en las ocasiones
ceremoniales. Los Kuikurus conservan grandes cantidades de pulpa
preparada almacenéndola en cestos forrados con hojas y colocando éstos
en aguas poco profundas del lago. La semilla de la fruta piqui es una
nuez comestible que tiene parecida forma a la nuez de Brasil, pero es de
tamaiio ligeramente menor. La obtienen rompiendo la semilla después
de haber comido la fruta.

Los Kuikurus también cultivan porotos y batatas, pero su contri—
bucion a la alimentacion nativa, por lo que pudimos averiguar, es minima.
Tres plantas no comestibles cultivadas por este pueblo son: los mates 0
calabacillas, el algodon y el tabaco. Los mates se cultivan ya sea en las
parcelas de mandioca ya detras de las casas. Con ellos los Kuikurus
hacen una cantidad de recipientes que van desde los grandes cuencos
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hasta las pequeiias copas. El algodén puede ser cultivado por los hombres
0 las mujeres, pero son las mujeres quienes 10 cosechan e hilan con un
huso. El tabaco es pla1.tado por shamanes y por regla son s6lo ellos quie
nes lo fuman. Deben cultivarse en areas relativamente sombreadas,
protegido de la fuerte luz directa del sol. Una vez recogidas las hojas del
tabaco se cuelgan en los postes de la casa, donde se dejan para secar du
rante unos pocos dias. Mientras estén aun algo verdes, se las tuesta lig_e
ramente en una parrilla de arcilla y las apafiuscan para obtener largos
filamentos que enrollan a mano. La hoja de una planta diferente se arrolla
luego en forma de espiral alrededor de las mismas para hacer un cigarrillo.
Los shamanes fuman cigarrillos en sus reuniones nocturnas en la plaza,
asi como en relacion con sus practicas shamanisticas.

PEscA.

Después de la agricultura, la pesca es el medio mas importante
para obtener alimento que utilizan los Kuikurus. Pues, ademés de pro
veer entre el 10 % y el 15 % de los alimentos en cuanto a cantidad se
refiere, los peces constituyen la mayor fuerte de proteinas para esta so
ciedad. (La mandioca casi no contiene proteinas y la came se consume
en cantidades infimas).

La pesca se practica en tres formas principales: 1) con arco y flecha,
2) por medio de trampas y 3) con venenos. La pesca con arco y flecha
es el método mas comun, y se practica en rios y lagos durante todo el
aio. La mayor parte de la pesca con arco y flecha se lleva a cabo desde
una canoa. En general, el pescador se pone de pie C11 la proa, con el arco
en tension, mientras que un compafiero rema lentameute en aguas poco
profundas. Si se considera que el pescador debe tener en cuenta la re
fraccién de la luz en el agua, el movimiento de la canoa y el movimiento
de los peces, es notable que el porcenta j e de aciertos sea alrededor del 50 %.

Cuando la pesca se hace en el lago, la canoa es a veces llevada hasta
la costa doude el pescador trepa a una palmera e intenta unos cuantos
tiros desde ese ventajoso punto. Las flechas especiales para la pesca
carecen de emplumado. Con todo, las flechas ordinarias, emplumadas
y hechas para la caza, frecuentemente se usan también para la pesca.
Las puntas de flecha nunca se envenenan, cualquiera sea la presa que se
pretende atrapar.
\ Las excursioues de pesca eu las que se usa el arco y la flecha van
al rio Kuluene y hasta el Iago Tafonunu, algo mas alla. Estas expediciones
comprendeu de 8 a 10 hombres y duran generalmente de 5 a 8 dias. El
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producto de estas excursiones se conserva temporariamente ahumandolo
sobre una barbacoa. Cuando se ha pescado y ahumado suficiente
can tidad como para que cada hombre tenga su propia carga, y que suele
ser de mas de 40 Kg., se pone en grandes cestos y lo transportan a casa.
Er la aldea, el pescado se extiende sobre grandes esteras y es distribuido
entre todas las familias de la comunidad.

La pesca con trampas se practica primariamente con dos tipos de
trampas de cesteria. Uno de ellos, que los Kuikuras llaman utu, es una
trampa de gran tamaiio, de forma de campana con un embudo que con
duce al interior. Los peces penetran en la trampa a través de la ancha
boca del embudo y pasan, a través del extremo mas angosto, al interior
de la trampa, de la cual luego no pueden escapar. El utu se usa para atra
par varios tipos de pequeios peces que nadan en cantidad durante el
desove en noviembre. Generalmente, diez o doce hombres pescan con

juntamente. Muchos hombres tienen su propia trampa; los que no po
seen ninguna, ayudan al que tiene una y reciben parte de lo pescado.

El otro tipo importante de trampa es el ilaka, que esencialmente
no es sino un cono de juncos, largo y angosto.Un nrimero determinado
de estas trampas se coloca en los endicamientos construidos en varios

purvtos de un pequeio rio que conduce desde el lago Kamakuka-Kui—
kuru al Kuluene. Las trampas itaka estén destinadas a atrapar los peces

de gran tamafio que entran en ellas, y que luego, en el angosto espacio,
no se pueden dar vuelta para volver a salir. Normalmente hay un hombre
de guardia cerca de las trampas para sacar el pescado en cuanto cae,
evitando asi que sea devorado por alguna nutria hambrienta. Consi
deran estas trampas como propiedad privada y la pesca solo se divide
entre los miembros de la familia inmediata.

Ocasionalmente los Kuikurus usan otra trampa, el kunfu. Es este
un embudo corto que se emplea para pescar en aguas poco profundas.
Cuando un pez se acerca a la trampa, el pescador baja a ésta de golpe
aprisionando al animal contra el fondo del rio o lago. El hombre introduce
luego su brazo por la abertura de la parte superior de la trampa y saca
el pez.

La técnica de pesca que proporciona mejores rendimientos es Ia
que emplea el veneno. Este método se usa solo durante la estacion seca,
pues es esencial que la corriente sea débil. Primeramente se cierra un
charco de agua tranquila, generalmente un brazo de Iago o rio, cons
truyendo una represa en la parte abierta. Luego se hincan en el fondo
varios palos en horqueta de modo tal que la curva venga aproximada
mente a caer al nivel de la superficie del agua. Sobre estas curvas se
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colocan trozos de una enredadera conocida en Brasil como limbé y se
los golpea con palos. Esto hace que el jugo de la enredadera caiga al
agua. El jugo contiene una droga que paraliza el mecanismo respiratorio
del pez. En estado de atontamiento, los peces suben a la superficie, don
de se les tiran flechas 0 simplemente los recogen con la mano. De este

modo se consiguen grandes cantidades de pescado que se dividen entre
todas las familias de la aldea.

CAzA.

La caza desempeiia un papel de escasa importancia en la economia
Kuikuru. Aunque en las vecindades abundan los animales de caza, como
el ciervo, el pecari y el tapir, los Kuikurus los matan solo para proteger,
sus cosechas 0 por deporte, y no comen su carne. En realidad, la anica

carne que consumen es la de mono, y aan esto se hace raramente.El
hombre caza monos cuando su esposa esta embarazada 0 ha dado a luz

recientemente, pues considera que esa es la mejor comida para ella.
Pero aan en estos tiempos, no es comtin que un hombre dedique mucho
tiempo a la caza.

Mas 0 menos una vez por afio, los Kuikurus organizan una caza co
munal de monos en la que participa la mayor parte de los hombres y
muchachos mayores. La caza se lleva a cabo a cierta distancia de la aldea
y dura alrededor de 3 dias. Los monos que no comen durante esos dias
son llevados a la aldea para deleite de mujeres y niiios. Esta claro que
los Kuikurus consideran la caza de monos como excursion placentera y

como una manera de agregar algo nuevo al corriente mend, y no como
una actividad econémica.

BECOLECCI6N.

A la recoleccién de plantas silvestres y de comida animal se le asigna
asimismo un papol muy modesto en la ecorromia Kuikuru. La miel, la
langosta, las hormigas, las larvas de insectos y una amplja variedad
de frutas silvestres son debidamente apreciadas por los Kuikurus, pero
ninguna de ellas es fundamental. De entre lcs alimentos silvestres,s6l0
los huevos de emido, una aspecie de toituga, puede decirse que consti
tuyen un suplemento importante de su comida, y adn esto s6l0 en los
meses de agosto y septiembre que es cuando los ponen. En ésta época,
los rastros de los emidos se distinguen facilmente en la arena de las pla
yas fluviales, y asi se localizan los nidos sin dificultad. Los huevos se
comen hervidos 0 asados.
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Como en casi todos los pueblos prealfabetos, la division del trabajo
entre los Kuikurus se hace eu gran parte sobre la base de sexo y edad.
La atribucion de tareas segon el sexo esta claramente definida y a ella
se adhieren con toda rigidez. Por ejemplo, el hombre no ayuda a su mujer
a trasportar los tubérculos de mandioca hasta su morada, aunque el
cesto esta muy pesado y él vaya con las manos vacias. Tampoco sacara
agua para ella con excepcion de ciertas circunstancias muy especiales,
pues éste es trabajo de la mujer.

Por otra parte, la mujer nunca corta lefna, dejando que los hombres
se ocupen de eso.

Relativamentevpocas actividades son llevadas a cabo por los dos
sexos trabajando conjuntamente. La recoleccion de la fruta piqui y de
huevos de tortuga, la siembra y cosecha del algodon y la atencion del
fuego nocturno, son algunas de las pocas actividades que se realizan
conjuntamente. Las actividades economicas mas importantes que son
patrimonio de uno u otro sexo figuran en la tabla I.

TABLA I

DIVISION DEL TBABAJO POB snxo EN LAS ACTIVIDADES COMUNES DE

Realizadas por hombres solos

Desmonte

Plantar mandioca y maiz

SUBSISTENCIA

Realizadas por mujeres solas

Sacar tubérculos de mandioca

Acarreo de tubér. de mandioca

Limpiar de yuyos las huertas Preparacion de la mandjoca
Cercado de las huertas

Pesca

Caza

Recoleccion de miel

Elaboracion de piqui y maiz
Coccion de todos los alimentos

vegetales
Hervir pescado y mono

Ahumado y asado de pescado y Sacar agua
carne de mono

Recoleccion de materias primas

Cortar lena para el fuego

El tiempo que cada uno de los sexos dedica a las actividades econo
micas es muy desproporcionado. Normalmente, los hombres trabajan
en la huerta solo cada dos o tres dias, y pescan con la misma frecuencia.
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Las mujeres, por otro lado, deben pasar gran parte del dia preparando
y cocinando mandioca y otros alimentos para la comida de la familia,
asi como en el acarreo y en la realizacion de otras actividades domésti

cas. He calculado que una mujer Kuikuru trabaja un promedio de 8
horas diarias, mientras que un hombre solo trabaja 3 horas y media.

En vista de esta desigualdad en el tiempo que cada sexo tiene libre
después de las actividades de subsistencia, no es sorprendente que le
toquen al hombre la mayor parte de las artesanias. Las mujeres kuikurus
hilan algodon y fibra de palmera para hacer cuerdas, hacen hamacas,
filtros de mandioca y cuencos de calabaza; los hombres hacen casi todo

lo demas, incluidos los arcos y flechas, las canoas, remos, palos de ca
vado, ralladores, morteros y manos, trampas para el pescado, cestos de
varios tipos, abanicos para el fuego, sillas, husos, peines, collares y cin
turon es de concha, adornos de plumas y todos los instrumentos musicales.

D1v1s16N DEL 1·rmBAJo Pon Emo.

A medida que los jovenes crecen ayudan cada vez mas en las acti
vidades diarias de los padres. Esto no es solamente una conveniencia

para los adultos, sino que también sirve para preparar a los niios para
sus posteriores actividades. En la Tabla II se enumeran las tareas en las
cuales los niiios y niias Kuikuru ayudan a sus mayores. En algunas
de estas actividades, como en el hilado del algodon, los jovenes adquieren
pronto un asombroso grado de habilidad a una edad muy temprana.

TABLA II

1·AmsAs EN LAS cUALEs LOS NINOS KUIKURU AYUDAN A sUs MAYORES

Caza

Varones

Recoleccion de insectos

Recoleccion de frutas

Recoleccién de miel

coN FREcUENcr.».

Niftas

Preparacion de mandioca y otros
alimentos.

Coccion de alimentos

Recoleccion de frutas

Hecoleccion de huevos de tortuga

Recolec. de huevos de tortuga Atencion de los fogones
Pesca

Cultivo de la huerta

Acarreo del agua
Fabrioacion de cordaje de fibras

de palmeras

Busqueda de lefla para fuego Hilado de algodon.
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En la sociedad Kuikuru, los adultos de mayor edad que por razones
de enfermedad 0 senilidad ya no pueden realizar las tareas propias de su
sexo, son mantenidos por sus descendientes u otros parientes proximos.
Aunque no se les exige trabajo fisico, la mayoria de los ancianos sigue des
arrollando cualquier otra actividad de la que sean capaces. Por ejemplo,
Nakui, el hombre mas anciano de la aldea e invalido, se pasaba horas
enteras erderezando trozos de cafia para flechas frente al fuego. Des
pués, devolvia a los hombres mas jovenes de su familia la mayor parte
de las caiias para que ellos fabricaran las flechas.

ESPECIALIZACI6N PARCIAL (part-time).

Una cierta cantidad de oficios y otras actividades que de acuerdo
con la divisi6n sexual del trabajo corresponden a los hombres, no las
realizan todos los adultos. Pues, se considera que estos of icios o activi
dades son especialidades de ciertos individuos. El numero de estas espe
cialidades es muy grande para una sociedad tan simple como la de los
Kuikurus. Ellas incluyen el cacicato, el shamanismo, la fabricacién de
canoas, la de trampas, de mascaras, de flautas, de cinturones y collares
de valvas, el tallado de bancos, morteros y manos, la fabricacion de re
des, cigarrillos, matracas de calabaza y otros. Ptecordamos en total 22
oficios 0 actividades que estaban a cargo de especialistas.

Algunas actividades que a primera vista parecian ser especialidades
resultaron luego no serlo. La fabricacion de peines compuestos y el aca
rreo de cestos son dos de estos casos. Se requiere bastante talento para
hacer estas cosas, y por esta razon algunos hombres jévenes de la aldea
adn no sabian como hacerlas. Pero se espera que todos los hombres co
nocerén este arte tarde o temprano y que los jovenes aprenderan con el
tiempo.

La mayor parte de las especialidades son realizadas por media do
cena mas o menos de los 40 hombres que hay en la comunidad. Unos
pocos individuos son particularmente buenos artesanos y realizan muchas
especialidades. Otros, especialmente los mas jovenes, pueden no tener
ninguna. Faifué, hombre de mas de 50 aios, era incuestionablemente
el mas destacado de los artesanos kuikurus. De las 22 especialidades co

nocia al menos 17. Era uno de los dos unicos hombres. que podia hacer
redes para portar y tocados de plumas tableadas, y era la unica persona
en la aldea que podia tallar una flauta sagrada.

Un joven que desea aprender una habilidad especial puede conse
guirlo con la observacién atenta. Sill embargo, algunas especialidades
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—como el shamanismo, en primer término— requieren que el joven se
convierta en aprendiz de otro mas viejo que conoce la técnica. En este
caso suele efectuarse alguna suerte de pago al maestro. Las especiali
dades no suelen transmitirse de padre a hijo. En realidad, nada induce
al joven a aprender la habilidad especial de su padre.

Debemos acentuar que la especializacion entre los Kuikuru; tiene
una base estrictamente parcial. Ningan Kuikuru esta divorciado de la
produccion primaria de alimentos. Cada hombre cultiva uno 0 mas lotes
de mandioca y, excepto el shaman, todos los hombres practican la pesca.
Metsé, el shaman principal, era lo mas cercano posible a un especialista
full-time de todos los K uikurus. Es dificil decir, no obstante, si esta falta

de participacién total en las actividades de subsistencia se debia a la
presion de sus actividades como shaman 0 al hecho de que tenia 3 her
manos que le ayudaban en la huerta y lo proveian de pescado. Esto nil
timo era quizas el factor mas importante.

De manera general, los artesanos especialistas Kuikurus no producen
para el comercio, sino simplemente para satisfacer las necesidades pro
pias y las de su familia. Ocasionalmente, un especialista producira algo
para trocarlo con una persona de la aldea que le ha ofrecido algo atrac
tivo en cambio. Luego, un fabricante de canoas, por ejemplo, puede co
merciar su vieja canoa después que ha terminado una nueva para si
mismo. El articulo de manufactura kuikuru que mas se comercia fuera
de la aldea, es el ugukd cinturon de cuentas de valva, que es una especia
lidad tribal. Pero a pesar de que este objeto tiene una gran demanda
por parte de las tribus vecinas, la media docena de especialistas Kui
kurus que lo fabrican no parecen hacer grandes esfuerzos para satisfacer
la demanda. Los Kuikurus tienen, muy definitivamente, una economia
de subsistencia donde la produccian de alimentos y bienes esta exclusi
vamente dedicada al consumo doméstico.

INTRODUCCI6N

II - LA ORGANIZACION SOCIAL

Los Kuikurus son iudios de idioma caribe que habitan en la cuenca
que las cabeceras del Xingti forman en Mato Grosso. En 1954 esta
tribu comprendia 145 individuos reunidos en una iinica aldea autonoma.
Hay otras 8 pequeiias aldeas tribales a lo largo del curso superior del
Xinga que representan 4 familias lingiiisticas distintas. Dos de éstas,
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los Kalapalzi y los Matipfz son también caribes. Los Kamayurés y los
Auetis hablan una lengua tupi; los Waurd, Mehinakd y Yawalapili
representan a los Aruacos, la tercera gran familia lingiiistica del Brasil.
La novena tribu de la region del Xingu superior, los Trumai hablan una
lengua independiente.

Los miembros de las distintas tribus de la region del alto Xingu
estan interrelacionados por matrimonio. Ademés, las tribus estan estre
chamente asociadas uras con otras en un sistema de intercambio co

mercial y de actividades ceremoniales intertribales. Como resultado de

ello, la cultura material y la organizacién social basica de todas estas
tribus son relativamente homogéneas, a pesar de su diversidad lingiiis
tica. Esta cultura, una variante primitiva de la cultura tipica de la flo
resta tropical, difiere de todas las tribus circundantes. Los Kuikurus

califican de <<nues tra gente» a todos los Indios de la cuenca del alto Xingu,
distinguiéndolos aei de los indios <<salvajes>> que habitan fuera de ella.
De ahi que esta region pueda muy bien considerarse como un area cul
tural (ver Galvao 1949, 47-48). El presente estudio describiré los rasgos
primordiales del aspecto social de la cultura Kuikuru.

ORGANIZACI6N P0Lir1cA.

El control politico es extremadamente laxo entre los Kuikurus.

La sociedad reconoce un cabecilla 0 jefe cuyas funciones tradicionales
incluyen el exhortar a los miembros de la comunidad a ser laboriosos;
el reprender a los individuos que se condueen mal; el autorizar ciertas
empresas que conciernen a toda la comunidad, como el traslado de la
aldea a un nuevo lugar, y la organizacion de expediciones de venganza
intertribal.

El cacicazgo es generalmente heredado por el hijo mayor. Ello no
obstante, 0tr0s individuos que descienden linealmente del jefe a través
de un hijo 0 hija de éste pueden desempeiar el cargo. Si el heredero tra
dicional es menor de edad al morir el jefe, el cargo puede ser ocupado
por otro individuo de sexo masculine cuyo padre 0 abuelo haya sido
anteriormente jefe. Algtin tiempo despué:-, cuando la jefatura queda nue
vamente vacante, el hijo 0 el nieto del cacique mas reciente puede a su
vez transformarse en jefe. De esta manera se evidencia una cierta alter
naneia de la dignidad de cacique entre unas pocas familias. La sucesion
patrilineal puede también ser modificada por el caracter de la persona
lidad. Si el heredero es irascible y tiende a hacerse enemigos, se procederé
a reconocer como jefe a un hombre de mejor disposicion.
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Los Kuikurus valoran en alto grado aquellos rasgos de la persona
lidad que favorecen la convivencia pacifica. Una de las uormas de mas
fuerza y vigencia en su cultura es la de no perder la paciencia. La acti
tud cordial permanente es una exigencia primaria para los jefes. Ademas,
no se reconocen a un jefe poderes bastantes como para obligar a uno a
hacer algo en contra de su voluntad.

De ahi que pese a las formas tradicionales que ostenta la dignidad
de jefe, la influencia politica de un cacique Kuikuru puede ser en reali
dad practicamente nula. En razon de que las normas pacificas son pri
marias e independientes de las cualidades de mando, un jefe puede ser
un <<fait neant» y no ejercer casi autoridad alguna dentro de la sociedad.
Asi, en 1953 el jefe reconocido era un individuo débil de caracter y ha
ragan cuya principal capacitacion, ademas de haber heredado legalmente
el cargo, radicaba en el hecho de que su natural indolencia no provocaba
conflictos interpersonales.

El desempeio ineficaz de la jefatura favorece las rivalidades para
llegar a ella, no solo entre los herederos legitimos, sino que también entre
los hombres capaces que no son miembros de las familias principales.
Cualidades tales como laboriosidad, inteligencia y valor, pueden encum
brar a un hombre y convertirlo en cabecilla de facto, aun cuando el jefe
legal siga desempeiiando su cargo. Cuando un jefe muere sin dejar des
cendiente adecuado, las posibilidades de que un cabecilla de ese tipo sea
reconocido como jefe son considerables, si ademas personifica el ideal
pacifista de los Kuikurus. Asi por ejemplo, cuando en 1954 una epidemia
de sarampion provocé la muerte del jefe antes que su unico hijo fuese
mayor de edad, la persona reconocida para sucederle fué un hombre
agradable que ya se habia destacado politicamente en vida del débil
pero legitimo jefe.

Ademas del jefe, iinico y destacado, hay varios miembros de la so
ciedad de los que se dice que lo ayudan en el desempeiio de su cargo.
Mediante djscusiones entre hombres en la plaza al anochecer, estos <<au
xi.l.iares>> toman parte activa en la formacion de la opinion publica y en la
adopcion de decisiones referentes a actividades cooperativas. Se les re
conoce como dirigentes secundarios y su posicion es hereditaria de acuer
do con normas patrilineales modificadas como en el caso de la elecciou
de jefe.

Algunas de las tareas a cargo de los hombres kuikurus son demasiado
pesadas para que las realice un hombre solo; otras deben ser terminadas
en un plazo menor que el en que un individuo podria hacerlas. Un hombre
puede necesitar ayuda para regar un campo, para levantar la cosecha,
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envenenar peces, construir una choza, hacer trampas para pescar 0 para
llevar una canoa recién tallada hasta el agua. Pero como la estructura
politica de la sociedad kuikuru carece de fuerza real, no ofrece medios

efectivos para coordinar el trabajo colectivo. En lugar de un fuerte ca
cicazgo politico, los Kuikurus han desarrollado un mecanismo socio-eco

nomico encargado de movilizar trabajo. Cuando un hombre necesita la
cooperacion de un numero de personas mayor que el que integra su nu
cleo familiar, recluta un equipo de labor de entre sus amigos y parientes
ofieciéndoles una fiesta a cambio de su trabajo.

Una iniciativa de esta indole obliga normalmente a pasar todo un
dia fuera del poblado. El, compaiierismo y la atmosfera festiva son as
pectos importantes de la empresa. Los hombres se embadurnan con aceite

de piqui (Caryocar bulyrosum) y hollin formando dibujos decorativos.
La musica contribuye a la diversion. A veces se llevan flau tas de cinco

pies de largo, de manera que mientras unos hombres trabajan, otros pue
den tocar y bailar. Pero la diversion inmediata no es el unico incentivo

que induce a integrar ur; equipo de trabajo colectivo, sino que ayudando
a otros, un hombre aumenta las posibilidades de poder reclutar los mis

mos hombres en una empresa propia.
A su regreso al poblado, todos los integrantes del grupo reciben una

porcion de torta de mandioca con pasta de pescado, piqui, y un potaje
de maiz o de mandioca preparados por la mujer del organizador de la
empresa. Por lo tanto, este hombre debe producir un excedente de ali

mentos antes de que esté en situacion de solicitar ayuda.
Mientras que la naturaleza del trabajo masculino con frecuencia

hace necesaria la ayuda de muchos hombres, casi todas las tareas feme
ninas pueden ser eficientemente realizadas mediante la cooperacion de

solo las mujeres de la casa. Las raras excepciones incluyen la preparacion
de comida para la fiesta anual de los muertos y la fabricacion de una

hamaca especial para ser usada como mortaja. Pese a que las mujeres
ex trafias a la casa traba jan juntas en estas ocasiones, lo hacen por acuerdo
informal y no organizadas en equipo de trabajo como hacen los hombres.
La diferencia en el nivel de organizacion logrado por los integrantes de
ambos sexos puede explicarse en gran parte por la distinta naturaleza
de] trabajo masculino y femenino. Sislema legal: El débil caracter de la
jefatura entre los Kuikurus esta compensado por ciertas concesiones en
el sistema legal. La actitud pacifica, la generosidad y la industriosidad
son las principales normas positivas del comportamiento. Las otras nor
mas pueden calificarse como leyes negativas que prohiben el robo, la
magia negra, el homicidio y el incesto. Aunque es funcion reconocida del
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jefe el amonestar a los individuos que han cometido delitos, un castigo
formal se aplica raramente.

Se dice, que el robo de raices de una huerta de mandioca puede ser
castigado con la muerte. Sin embargo, este crimen tiene solo interés
académico, dado que cada familia tiene suficiente cantidad de raices
de mandioca y no tiene motivo para robar mas. Teorieamente, se puede
exigir a un ladrén que devuelva lo que ha robado. Pero la identidad del

ladrén es raramente segura y las acusaciones falsas son peligrosas porque
engendran mala voluntad. Por lo tanto, no existe arreglo posible. Fal
tando los medios de obtener satisfaccion, los K uikurus recurren con

frecuencia a la queja y a una moderada difamacion. Con todo, hasta estos
recursos estén en pugna con las normas de la estructura de la personalidad.
Enfrentados con tal dilema, los adultos ocasionalmente dan rienda suelta
a sus emociones llorando.

Causar enfermedad o muerte por brujeria es considerado como el
crimen mas serio, y el castigo por supuesta brujeria es el mas severo de
todo el sistema legal. Si un miembro de la tribu es sospechado de haber
matado repetidamente por brujeria, un verdugo auto-nombrado mata
al sospechoso, después de haber consultado de manera informal la opinion
publica, y haber obtenido el consenso general, para ese acto.

Debe establecerse que no se observaron casos de verdadera bruje
ria entre los Kuikurus, ni los nativos dieron indicacion alguna de haber
los visto. Ello no obstante, uno de los problemas mas serios de los K ui
kurus es el miedo a la brujeria. Sospechas de brujeria intertribal pueden
causar expediciones de castigosy guerras de venganzas. Durante el curso
de nuestro trabajo de campo y dentro de un periodo de alrededor de dos
semanas dos casas fueron destruidas por el fuego, quedando 37 personas
sin hogar y sin bienes materiales. Uno de los incendios fué causado por
el rayo y el otro probablemente por un descuido en el cuidado del fogén.
Sin embargo, se sospeché que el shaman de una aldea vecina habia
¤enviado» ambos fuegos por brujeria. Un grupo vengador fué enviado
a esa aldea y mat6 al sospechoso.

Aunque el homicidio intertribal puede conducir al desquite, no
hubo tal cosa en esta ocasién porque la victima era virtualmente un
hombre sin tribu. Habia abandonado a los K uikurus algunos afios antes,

pero no era considerado aun verdadero miembro de su tribu de adopcién.
Ademés, su unico pariente en la aldea Kuikuru habia sido una débil
persona, carente de amigos, que recientemente habia emigrado.

Una influencia considerable de orden legal es la que ejercen los
shamanes, a través de su funcién de adivinos de las causas de desastres.
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Los Kuikurus creen que los shamanes pueden comunicarse con los espi
ritus y obtener de ellos informacion sobre los hechos y sobre la identidad
de los individuos que son responsables de esos hechos. La determinacién
de la culpabilidad por medio de la adivinacién es quiza la forma mas
efectiva del control social indirecto, practicado por los Kuikurus. Cuando
un shaman adivina se ve rodeado por espectadores interesados. Después
de adivinar quien ha cometido un robo o causado una muerte, el shaman
hace comentarios exploratorios a la gente que se ha reunido a su alrededor.
Y antes de proceder a anunciar su decisién final, toma en cuenta la reac
cién de los circunstantes. De esta manera esta seguro de seiialar a aque
llos individuos que su audiencia no considera buenos ciudadanos desde
el punto de vista de la cultura kuikura, esto es, personas que no son paci
ficas, generosas o industriosas. Es por esto que para evitar ser senalado
como criminal, cada persona trata de no dar a sus compafieros de tribu
motivos de descontento. De esta maner, el shamanismo refuerza las

normas culturales de la estructura de la personalidad y del comporta
miento.

A veces, se marca con estrias a los niiios y adolecentes mediante

un instrumento de punta fina. Se alega que ese tratamiento se aplica
a manera de cura y para ayudar a mantener la salud, el vigor y la des
treza. No obstante, cn algunas ocasiones, este tratamiento parece fun
cionar como correctivo por mala conducta. Por ejemplo, a una nina pii
ber le fué estriado el cuerpo poco tiempo después de haber dado ocasién
a su madre de enojarse con ella.

Otros recursos que apuntaban las normas culturales son, las sancio
nes difusas de los individuos y las pablicas expresiones de desaprobacion
tales, como quejas, ridiculo, chisme y negar la cooperacién.

SISTEMA ECON6MICO.

Se considera que el jefe es propietario de la aldea y de toda la tierra
tribal. Sin embargo, esta propiedad parece ser solo nominal o fideicomiso
de la tribu, como lo ilustra la siguiente anémala situacién. Sucedié que
en 1926 naci6 un hijo del jefe. El chico fué llamado Tigipé, <<el claro»
en razén de que no tenia la cantidad normal de pigmento en su piel,
ojos y pelo. Cuando tenia alrededor de 19 afios, abandoné la aldea para
ir a vivir en Cuyaba, Mato Grosso, y nunca regresé. A pesar de esta
prolongada ausencia, los Kuikurus creen que Tigipé sigue siendo dueiio
de la tierra tribal, por ser el heredero tradicional del cacicazgo.
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La tierra que utilizaban los Kuikurus es, en realidad, propiedad
comiin de toda la sociedad, pues todos tienen derechos usufructuarios a

cualquier parte de ella. Si el lugar elegido por un hombre para cultivar
limita con otras parcelas cultivadas, s6lo debe pedir permiso a los pro
pietarios de las parcelas vecinas. Una vez que una huerta ha sido aban
donada, vuelve al dominio priblico.

Todos los demas bienes pueden ser de propiedad individual. Los
bienes inmuebles son propiedad del individuo que los construye o tiene
prioridad sobre ellos. Aqui se incluyen las tierras bajo cultivo, los arboles
frutales, las presas para pesca, los senderos, los cantaros de arcilla y las
casas. E1 propietario de arboles piqui generalmente permite a otros, en
especial a sus parientes e integrantes de su grupo doméstico, que parti
cipen en la recoleccién de la fiuta. Todos los objetos muebles pueden
ser de propiedad individual, incluyendo las cosechas, la caza cobrada
y los productos manufacturados.

Derechos sobre cosas inmateriales, tales como ceremonias, también

pueden ser considerados como propiedad privada.
Como la mandioca provee una amplia base de subsistencia, los K ui

kurus disponen de mucho tiempo libre. Han adquirido una considerable
habilidad en la manufactura de una amplia variedad de articulos, hechos
con productos de la selva y por lo tanto disponen de mucha propiedad.
La propiedad individual puede ser herededa. Al morir el duefio, la heren
cia pasa generalmente al hijo mayor del mismo sexo que el propietario.
Si no hay hijo var6n sobreviviente la hija puede heredar la propiedad
que ordinariamente corresponde a un hombre. Sin embargo, hay algunas
excepciones a esta costumbre. Por ejemplo, al morir un gran shaman y
jefe, su matraca magica pasa al principal shaman sobreviviente, que era
hijo de la hermana del muerto. Asimismo, en lugar de destruir la casa
del shaman muerto, como es costumbre tradicional, la misma pasa en
herencia a su viuda o a su hijastro. El hecho de que los nativos estén
en desacuerdo sobre cual de los dos parientes sobrevivientes es el duefio
de la casa, nos muestra que la propiedad es a veces indefinida y ambigua.

Las flautas, armas, hamacas y algunas de las grandes panelas, pue
den ser enterradas con el propietario muerto. De unas pocas cosas se dice
que se destruyen al morir el propietario. Entre éstas figuran las flautas,
las hachas de acero, las plantas de mandioca, y la vivienda de un
jefe. Sin embargo, no parece probable que esta costumbre se ob
serve siempre de manera estricta. Como hemos visto, al menos la casa
de un jefe permanecié en pie después de su muerte. Mas aiin, si se
destruyeran todas las hachas de acero al morir sus duenos, uno de los
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elementos bésicos de la cultura kuikuru desapareceria, pues las hachas
de acero no pueden ser fabricadas con los materiales nativos ni pueden
obtenerse de los forasteros en cantidad suficiente para reemplazar tal
pérdjda. Antes de la adquisicion de las hachas de acero, la destruccién
funeraria de utensilios, incluso las nativas hachas de piedra, no hubiera
agotado el equipo de subsistencia de la sociedad, pues todos los utensilios
nativos podian ser reemplazados por nueva manufactura 0 trueque con
las tribus vecinas. Me parece a mi que el relato de la destruccién de las
hachas de acero representa de manera especial una norma ideal basada

en la tradicién, pero que esta norma esta en proceso de modificarse bajo
la influencia de un nuevo tipo de cultura material.

Tanto los hombres como las mujeres tienden a especializarse en la
manufactura de bienes. De ahi que exista un gran incentivo para el indi
viduo para intercambiar articulos que él ha fabricado por otros que él
no fabrica. De manera especial. algunos hombres son mucho mas indus

triosos que otros y manufacturan un excedente de varios articulos ex
presamente para intercambio. Todos los tipos de bienes pueden ser
adquiridos con la sola excepcion de las casas multifamiljares. De esta
manera es posible para un individuo obtener casi todos los productos
de la cultura Kuikuru sin saberlos hacer personalmente.

A esto se agrega que se pueden contratar y pagar ciertos servicios de
la misma manera que los bienes. Por ejemplo, un hombre contrato a otro
para mover una de sus canoas unas 15 millas a través de la selva inun
dada. Otros servicios que pueden ser contratados, fuera de la mano de
obra, son la adivinacion y cura por los shamanes y la enseiianza de arte
sanias y del saber ceremonial.

El intercambio se lleva a cabo de tres maneras. La primera es en for
ma de regalos. Un individuo inicia un trueque dando algo a otra persona.
Mas tarde recibira algo a su vez. Estos articulos se consideranregalos
porque cada uno es elegido por el dador y no por el que los recibe. Una
segunda forma de intercambio es la compra, haciéndose el pago en espe
cie o en moneda de cuentas. Tales compras se inician frecuentemente
como regalos. La diferencia fundamental reside en que en este caso el
que recibe le pregunta al dador qué quiere a cambio, después de lo cual
accede al intercambio o lo rechaza a su gusto.

Al tercer método de intercambio podemos llamarlo juego de trueque.
Se desarrolla segnin reglas definidas de procedimiento. Uno de los lideres
menores de la comunidad hace de especie de rematador. La figura central,
en cl juego es el duefio de casa que actua como comprador. Arroja al suelo
a la vista de un grupo de participantes, un objeto que desea intercambiar.
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Mediante un dialogo ritual con el lider, especifica qué objeto desea ob
tener en cambio. Si alguno de los del grupo considera que el propuesto
intercambio es un buen negocio, entonces va 611 busca del objeto solici
tado, 0 promete producirlo, y recoge el objeto ofrecido. Los participantes
en el juego van de casa en casa por la aldea hasta que no queda nadie
que desee ofrecer algo mas en trueque.

Los Kuikurus posee11 gran interés por el comercio y espeoialmente
por el juego de trueque. Lo consideran una forma de recreacion, y lo
practican frecuentemente durante la estacion lluviosa cuando el tiempo
no permite actividades al aire libre. Como resultado hay un rapido
fluir de bienes a través de toda la comunidad.

Ademas de la especializacion individual, cada aldea de la region
del alto Xingii ha desarrollado productos especiales. Algunas de estas
especialjdades son: uruco, sal, algodon, ceramica, arcos de madera dura,
redes para acarrear, caiia para flechas, plumas de aguila harpia, cuentas
de caracol, y antiguamente hacha de piedras y adornos de piedra. Algu—
nos de estos articulos tienen utilidad directa en la economia de subsis

tencia. Otros se usan como medio de intercambio. Todos ellos son bus

cados ansiosamente por las tribus que no los producen. Esto da lugar
a un animado trueque intertribal. Los individuos y las familias nucleares
frecuentemente viajan a las aldeas distantes pra comerciar, y los festi
vales intertribales proporcionan ocasion para el intercambio de especiali
dades. De esta manera, y aunque la especializacion tienda a diferenciar
1a cultura material de la region del alto Xingu, el mecanismo del inter
cambio la ha homogeneizado mucho.

El valor de algunos articulos se ha estandardizado parcialmente
en toda la region. Un arco, una olla de cocina, una hamaca, un machete
y 10 plumas de aguila pueden ser trocadas unos con otros y cualquiera
de éstos adquirirse por un cinturon de valvas. Articulos de menor valor
se pagan con trozos mas cortos de cuentas de valvas.

Dada la libre circulacion de bienes dentro de la aldea, el valor apa

rente atribuido a algunos objetos es desusadamente bajo. Por ejemplo,
una hacha de acero puede ser ofrecida a cambio de unos pocos pescados.
Tal intercambio es solo posible porque el propietario espera poder adqui
rirla nuevamente por el mismo método en cualquier momento que la
necesite. Debe notarse que este tipo de intercambio no representa el valor
absoluto del hacha para los Kuikurus, pues este articulo no se trocaria
por precio tan bajo fuera de la comunidad. La comunidad tribal sirve
como concentradora de bienes de la que los miembros pueden extraerlos
con rela tiva facilidad, de acuerdo a sus necesidades y deseos del momento.
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elementos bésicos de la cultura kuikuru desapareceria, pues las hachas
de acero no pueden ser fabricadas con los materiales nativos ni pueden
obtenerse de los forasteros en cantidad suficiente para reemplazar tal
pérdjda. Antes de la adquisicion de las hachas de acero, la destruccion
funeraria de utensilios, incluso las nativas hachas de piedra, no hubiera

agotado el equipo de subsistencia de la sociedad, pues todos los utensilios
nativos podian ser reemplazados por nueva manufactura 0 trueque con
las tribus vecinas. Me parece a mi que el relato de la destruccion de las
hachas de acero representa de manera especial una norma ideal basada

en la tradicion, pero que esta norma esta en proceso de modiiicarse bajo
la influencia de un nuevo tipo de cultura material.

Tanto los hombres como las mujeres tienden a especializarse en la
manufactura de bienes. De ahi que exista un gran incentivo para el indi
viduo para intercambiar articulos que él ha fabricado por otros que él
no fabrica. De manera especial. algunos hombres son mucho mas indus

triosos que otros y manufacturan un excedente de varios articulos ex
presamente para intercambio. Todos los tipos de bienes pueden ser
adquiridos con la sola excepcion de las casas multifamiliares. De esta
manera es posible para un individuo obtener casi todos los productos
de la cultura Kuikuru sin saberlos hacer personalmente.

A esto se agrega que se pueden contratar y pagar ciertos servicios de
la misma manera que los bienes. Por ejemplo, un hombre contrato a otro
para mover una de sus canoas unas 15 millas a través de la selva inun

dada. Otros servicios que pueden ser contratados, fuera de la mano de
obra, son la adivinacion y cura por los shamanes y la ensenanza de arte
sanias y del saber ceremonial.

El intercambio se lleva a cabo de tres maneras. La primera es en for
ma de regalos. Un individuo inicia un trueque dando algo a otra persona.
Mas tarde recibiré algo a su vez. Estos articulos se consideran regalos
porque cada uno es elegido por el dador y no por el que los recibe. Una
segunda forma de intercambio es la compra, haciéndose el pago en espe
cie o en moneda de cuentas. Tales compras se inician frecuentemente
como regalos. La diferencia fundamental reside en que en este caso el
que recibe le pregunta al dador qué quiere a cambio, después de lo cual
accede al intercambio o lo rechaza a su gusto.

Al tercer método de intercambio podemos llamarlo juego de trueque.
Se desarrolla segun reglas definidas de procedimiento. Uno de los lideres
menores de la comunidad hace de especie de rematador. La figura central,
en el juego es el duefno de casa que actua como comprador. Arroja al suelo
a la vista de un grupo de participautes, un objeto que desea intercambiar.
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Mediante un dialogo ritual con el lider, especifica qué objeto desea ob
tener en cambio. Si alguno de los del grupo considera que el propuesto
intercambio es un bue11 negocio, entonces va en busca del objeto solici
tado, 0 promete producirlo, y recoge el objeto ofrecido. Los participantes
en el juego van de casa en casa por la aldea hasta que no queda nadie
que desee ofrecer algo mas en trueque.

Los Kuikurus posee11 gran interés por el comercio y especialmente
por el juego de trueque. Lo consideran una forma de recreacion, y lo
practican frecuentemente durante la estacion lluviosa cuando el tiempo
no permite actividades al aire libre. Como resultado hay un rapido
fluir de bienes a través de toda la comunidad.

Ademas de la especializacion individual, cada aldea de la region
del alto Xingu ha desarrollado productos especiales. Algunas de estas
especialidades son: urucii, sal, algodon, ceramica, arcos de madera dura,
redes para acarrear, cafia para flechas, plumas de aguila harpia, cuentas
de caracol, y antiguamente hacha de piedras y adornos de piedra. Algu
nos de estos articulos tienen utilidad directa en la economia de subsis

tencia. Otros se usan como medio de intercambio. Todos ellos son bus

cados ansiosamente por las tribus que no los producen. Esto da lugar
a un animado trueque intertribal. Los individuos y las familias nucleares
frecuentemente viajan a las aldeas distantes pra comerciar, y los festi
vales intertribales proporcionan ocasion para el intercambio de especiali
dades. De esta manera, y aunque la especializacion tienda a diferenciar
la cultura material de la region del alto Xingu, el mecanismo del inter
cambio la ha homogeneizado mucho.

El valor de algunos articulos se ha estandardizado parcialmente
-en toda la region. Un arco, una olla de cocina, una hamaca, un machete
y 10 plumas de éguila pueden ser trocadas unos con otros y cualquiera
de éstos adquirirse por un cinturon de valvas. Articulos de menor valor
se pagan con trozos mas cortos de cuentas de valvas.

Dada la libre circulacion de bienes dentro de la aldea, el valor apa

rente atribuido a algunos objetos es desusadamenté bajo. Por ejemplo,
una hacha de acero puede ser ofrecida a cambio de unos pocos pescados.
Tal intercambio es solo posible porque el propietario espera poder adqui
rirla nuevamente por el mismo método en cualquier momento que la
necesite. Debe notarse que este tipo de intercambio no representa el valor
absoluto del hacha para los Kuikurus, pues este articulo no se trocaria
por precio tan bajo fuera de la comunidad. La comunidad tribal sirve
como concentradora de bienes de la que los miembros pueden extraerlos
con relativa facilidad, de acuerdo a sus necesidades y deseos del momento.
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Los valores absolutos estén determinados tanto por la posibilidad de
obtencion como por la necesidad, y como el trueque con otras tribus de
la region es menos conveniente y menos frecuente, el trueque intertribal
refleja los valores absolutos mejor que el trueque doméstico.

Los Kuikurus tienen un extraordinario interés en la adquisicion
de bienes materiales extranjeros, especialmente aquellos de la civilizacion
industrial. Ellos estén siempre dispuestos a robar de los extranjeros,
ya sean naturales de otras tribus ya visitantes blancos. Los Xinguanos
han sido notables por esta tendencia, que un etnografo (Steinen 1886),
ya seiialara 70 aiios atras. Si bien las formas usuales de adquirir bienes
dentro de la sociedad son el intercambio de regalos y la compra, los
nativos prefieren obtenerlos de otros grupos sin dar nada en cambio.

ORGANIZACI6N DEL PARENTESCO.

Residencia. — La aldea Kuikuru consiste de 9 casas multifamiliares

que varian entre 12 y 20 metros de largo. Un término medio de 16 indi
viduos, que componen 4 familias nucleares, viven juntos en cada casa.
No hay divisiones que separen a las familias nucleai es, pero estas unida
des pueden distinguirse una de otra por el arreglo espacial de sus hama
cas. Las hamacas estén colgadas en forma radial, con uno de los extremos
atado a un poste central y el otro a uno de los que forman las paredes dela
casa. Las hamacas de todos los miembros de una familia nuclear se en

cuentran mas cerca una de otra de lo que estén las de otra familia. La
hamaca de un hombre cuelga encima de la de su esposa, y las de los
mnos cerca.

Las costumbres de residencia entre los K uikurus son de tipo irregular

e inestable que puede llamarse ambilocal. Lo ideal es que después de un
periodo inicial de residencia matrilocal, una pareja viva con los padres
del novio mientras estos estén vivos (residencia matri-patrilocal). El
periodo que se supone que el novio pase en la casa natal de la novia
varia entre unas pocas semanas y un aio. En realidad, esta costumbre
se observa s6lo en primeras nupcias y cuando los padres de la novia
estén en situacién de poder reforzarla. En caso contraric, la novia lleva
su hamaca al hogar natal del novio inmediatamente.

Si todos los miembros de la aldea practicaran la residencia matri
patrilocal el resultado seria que grandes familias patrilineales consti
tuirian regularmente las unidades domésticas, con una temporaria pa
reja matrilocal de vez en cuando. Sin embargo, unas pocas parejas resi
den indefinidamente en casa de los padres de la novia. Esto, a veces,
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separa a miembros de una gran familia, y aquellas familias nucleares
cuyos miembros adultos varones estan relacionados por lazos consangui
neos pueden residir en varias casas diferentes. Es asi que ocasionalmente
ocurre que un grupo doméstico comprenda un conjunto de familias
nucleares cuyos lazos de consanguinidad mas estrechos sea con familias
de otras casas. Sin embargo, ésta es la escepcian. En la mayoria de los
casos los lazos mas intimos de cada familja son con otra familia de la
m1sma casa.

Matrimonio. — Entre los Kuikurus las normas de matrimonio

estan pobremente definidas. Ahi no existe forma prescripta de matri
monio. Tanto la endogamia de aldea como la exogamia, estan permi
tidas. Poco mas de la mitad de los matrimonios recientes son endégamos.
El matrimonio entre individuos de generacién distinta suele ocurrir,
y marido y mujer no tienen siempre, aproximadamente, la misma edad.
Matrimonios intertribales unen frecuentemente a individuos que ya
estan relacionados por casamientos anteriores entre las mismas dos tri
bus. Los primos en primer grado de descendencia paralela no pueden ca
sarse. Ocurren casamientos de primos en primer grado de descendencia
cruzada, y en realidad esta forma es la preferida por algunos individuos.
Otros creen que es mejor casarse con parientes mas distantes o con per
sonas no emparentadas. En el contexto del matrimonio, las relaciones
son a veces modificadas o reinterpretadas para reconciliar un matrimonio
dado con una norma expresa. Asi, al discutir un futuro casamiento se
neg6 el parentesco entre los contrayentes, aunque estaba bien claro
que eran primos segundos, y que se llamaban uno al otro con términos
especiales de parentesco.

Predomina la monogamia, pero la pluralidad de esposas es conside
rada como sello de prestigio. En 1953-1954 tres hombres Kuikurus
tenian mas de una esposa. Uno de estos hombres era el shaman principal
y los otros dos eran hombres sumamentes industriosos. Sin embargo,
y a pesar de su industriosidad, ninguno de estos dos niltimos conservo
mucho tiempo su segunda esposa. Una de las esposas bien pronto descolgo
su hamaca y retorn6 a casa de sus parientes mas préximos, lo cual gene
ralmente equivale a un divorcio formal entre los Kuikurus. En el otro
caso, las partes se separaron de coman acuerdo y el hombre formalizé la
separacién llevando a su primera esposa a realizar una larga visita a otra
aldea.

La facilidad con que la mujer puede desatar los vinculos matrimo
niales es una indicacion de la relativa indepeudencia de que ella goza
dentro de esta sociedad. Amin el mismo shaman encontraba dificil para

195



Los valores absolutos estam determimados tamto por la posibilidad de
obtemciom como por la mecesidad, y como el trueque com otras tribus de
la regiém es memos comvemiemte y memos frecuemte, el trueque imtertribal
refleja los valores absolutos mejor que el trueque doméstico.

Los Kuikurus tiemem um extraordimario imterés em la adquisiciom
de biemes materiales extramjeros, especialmemte aquellos de la oivilizaciom
imdustrial. Ellos estam siempre dispuestos a robar de los extramjeros,
ya seam maturales de otras tribus ya visitamtes blamcos. Los Ximguamos
ham sido motables por esta temdemcia, que um etmégrafo (Steimem 1886),
ya sefialara 70 aiios atrés. Si biem las formas usuales de adquirir biemes
demtro de la sociedad som el imtercambio de regalos y la compra, los
mativos prefierem obtemerlos de otros grupos sim dar mada em cambio.

ORGANIZACI6N DEL PARENTESCO.

Residencia. — La aldea Kuikuru comsiste de 9 casas multifamiliares

que variam emtre 12 y 20 metros de largo. Um térmimo medio de 16 imdi—
viduos, que compomem 4 familias mucleares, vivem jumtos em cada casa.
No hay divisiomes que separem a las familias mucleai es, pero estas umida
des puedem distimguirse u11a de otra por el arreglo espacial de sus hama
cas. Las hamacas estém colgadas em forma radial, com umo de los extremos
atado a um poslze cemtral y el otro a umo de los que formam las paredes de la
casa. Las hamacas de todos los miembros de uma familia nuclear se em

cuemtram mas cerca uma de otra de lo que estam las de otra familia. La
hamaca de um hombre cuelga emcima de la de su esposa, y las de los
mmos cerca.

Las costumbres de residemcia emtre los K uikurus som de tipo irregular

e imestable que puede llamarse ambilocal. Lo ideal es que después de un
periodo imicial de residemcia matrilocal, u11a pareja viva com los padres
del movio miemtras estos estém vivos (residemcia matri-patrilocal). El
peiiodo que se supome que el movio pase em la casa matal de la movia
varia emtre umas pocas semamas y um afio. Em realidad, esta costumbre
se observa solo em primeras mupcias y cuamdo los padres de la movia
estam em situaciom de poder reforzarla. Em caso comtraric, la movia lleva
su hamaca al hogar matal del movio immediatamemte.

Si todos los miembros de la aldea practioaram la residemcia matri
patrilocal el resultado seria que gramdes {`amilias patrilimeales consti
tuiriam regularmemte las umidades domésticas, com uma temporaria pa
reja rmatrilocal de vez em cuamdo. Sim embargo, umas pocas parejas resi
dem imdelimidamemte em casa de los padres de la movia. Esto, a veces,
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separa a miembros de una gran familia, y aquellas familias nucleares
cuyos miembros adultos varones estan relacionados por lazos consangui
neos pueden residir en varias casas diferentes. Es asi que ocasionalmente
ocurre que un grupo doméstico comprenda un conjunto de familias
nucleares cuyos lazos de consanguinidad mas estrechos sea con familias

de otras casas. Sin embargo, ésta es la escepcion. En la mayoria de los
casos los lazos mas intimos de cada familia son con otra familia de la
misma casa.

Matrimonio. — Entre los Kuikurus las normas de matrimonio

estan pobremente definidas. Ahi no existe forma prescripta de matri
monio. Tanto Ia endogamia de aldea como Ia exogamia, estan permi
tidas. Poco mas de la mitad de los matrimonios recientes son endégamos.
El matrimonio entre individuos de generacion distinta suele ocurrir,
y marido y mujer no tienen siempre, aproximadamente, la misma edad.
Matrimonios intertribales unen frecuentemente a individuos que ya
estan relacionados por casamientos anteriores entre las mismas dos tri
bus. Los primos en primer grado de descendencia paralela no pueden ca
sarse. Ocurren casamientos de primos en primer grado de descendencia
cruzada, y en realidad esta forma es la preferida por algunos individuos.
Otros creen que es mejor casarse con parientes mas distantes o con per
sonas no emparentadas. En el contexto del matrimonio, las relaciones
son a veces modificadas o reinterpretadas para reconciliar un matrimonio
dado con una norma expresa. Asi, al discutir un futuro casamiento se
neg6 el parentesco entre los contrayentes, aunque estaba bien claro
que eran primos segundos, y que se llamaban uno al otro con términos
especiales de parentesco.

Predomina la monogamia, pero la pluralidad de esposas es conside
rada como sello de prestigio. En 1953-1954 tres hombres Kuikurus
tenian mas de una esposa. Uno de estos hombres era el shaman principal
y los otros dos eran hombres sumamentes industriosos. Sin embargo,
y a pesar de su industriosidad, ninguno de estos dos iiltimos conservo
mucho tiempo su segunda esposa. Una de las esposas bien pronto descolgé
su hamaca y retorno a casa de sus parientes mas proximos, lo cual gene
ralmente equivale a un divorcio formal entre los K uikurus. En el otro
caso, las partes se separaron de comiin acuerdo y el hombre formalizo la
separacion llevando a su primera esposa a realjzar una larga visita a otra
aldea.

La facilidad con que la mujer puede desatar los vinculos matrimo
niales es una indicacién de la relativa independencia de que ella goza
deutro de esta sociedad. Amin el mismo shaman encontraba dificil para

195



conservar sus esposas de las que tenia tres. Una de ellas ya habia dejad0
atras la edad fértil. La segunda tenia un0s 34 81*105. Estas d0s mujeres
ccnvivian y trabajaban pacificamente. Per0 cuand0 el shaman t0m6

una tercera esp0sa de 20 aiios, ésta fué echada de la casa p0r la segunda
esp0sa, en un arranque de cel0s. La jcven ret0rn6 a casa de su padre,

el jefe de la aldea, pero c0ntinu6 casada c0n el shaman, aunque dejara
de ser miembro del grup0 d0méstic0.

C0n frecuencia se practican el s0r0rat0 y el levirato, aunque n0 s0n
c0mpulsiv0s. Algunos matrim0ni0s secundarios de este tip0, aparentemen
te c0ntraid0s en razén de un sentimiento de 0bljgaci6n, suelen ser de
c0rta vida, p0rque 10s cényuges n0 tienen afinidad. En la s0ciedad kui
kuru 0curre a veces que las jévenes casaderas escasean. Junto c0n ac0n
tecimientos f0rtuit0s tales c0m0 la muerte, algun0s factores culturales
contribuyen a crear esta situacién. Est0s fact0res incluyen la poliginia

y la 0casi0nal excgamia de mujeres jévenes. También la practica esp0
radica del infanticidio femenino disminuye la relacién de mujeres a la
de var0nes en esta sociedad.

La c0stumbre de las relaciones sexuales extramaritales es extraor

dinariamente frecuente. Cada adu1t0, hcmbre 0 mujer, casad0 0 110,
tiene c0mpaf1er0s extramaritales. De la esp0sa del jefe se decia que tenia
nueve de est0s c0mpaf1er0s. La identidad de 10s c0mpaf1er0s extramarita
les es c0n0cida de 0tr0s miembros de la sociedad. Ell0 n0 0bstante, la

maycria de la gente niega enérgicamente tener personalmente relaciones
de esa ind0le. Esas relaciones no son completamente disculpadas, per0
10s K uikurus carecen de medi0s para aplicar sanciones que las prohiban.
La n0rma de pacifismo esta en c0nflict0 c0n el ideal de fidelidad matri
m0nial y tiende a inhibir la expresién de cel0s. Aunque las parejas mas
javenes frecuentemente discuten y se golpean por estas escapadas, si
su matrim0ni0 persiste pr0nt0 dejan de demcstrar sus cel0s. En general
10s canyuges pretenden no darse cuenta de las andanzas de sus c0mpa
fiercs 0 compafneras y aan las niegan.

Descendencia. — El parentesco es rec0n0cid0 tant0 p0r via materna
c0m0 paterna. La bilateralidad de la descendencia se refleja en la c0mp0
sici6n de 10s grupos d0méstic0s. El parentesco mas pr6xim0 de un indi
vidu0 c0n 10s demas de la casa puede ser p0r via de su madre 0 de su pa
dre. L0s Kuikurus n0 rec0n0cen divisicnes unilaterales. Las grandes

familias lineales s0n p0c0 ccmunes, ya que p0ca gente vive l0 suficiente
c0m0 para tener niet0s. En 1954 habia tan s6l0 tres grandes familias
de éstas en t0da la aldea, en tant0 que siete grandes familias eran de tip0
fraternal.
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.Como ya se ha explicado antes, los cargos directivos se heredan
en su mayor parte patrilineamente. Sin embargo, esto no tiene como
resultado la formacion de linajes, ya que estos cargos se heredan a veces
por la descendencia femenina de los jefes.

Los K uikurus consideran parientes a todos los miembros de la aldea.
Los lazos de parentesco determinan en gran medida la alineacion de los
individuos en sus actividades diarias. Las actividades de subsistencia

se organizan por lo comiin sobre la base de las familias nucleares y de las
grandes familias. Cuando se necesita la cooperacion de gente adicional
para tareas especiales, se solicita primeramente la ayuda de los parientes
cercanos. La gente viaja en unidades de parentesco, y son los parientes
cercanos los que mas frecuentemente intercambian regalos.

Nomenclalura. — El sistema de términos de parentesco de los Kui
kurus no corresponde a ningvna de las formas generalmente reconocidas.
Es mas bien un compuesto de dos de estas formas: la de Generacion y
la de Mezcla bifurcada. Consideremos primero los rasgos de la Genera
cion. Los parientes en la generacion de Ego y en la generacion de los
abuelos se distinguen solo de acuerdo al sexo. Asi, una persona tiene
<<hermanos» y <<hermanas» pero no <<primos»; <<abuelos» y <<abuelas» pe
ro no <<tios abuelos» o <<tias-abuelas». Los parientes en la segunda
generacion descendente estan indiferenciados, llamandose todos <<nietos».
La falta de distincion en los términos de parentesco entre los parientes
en estas generaciones, se relaciona con la ausencia de diferenciacion en el
comportamiento social entre estos parientes. Todos los parientes de edad
son tratados como abuelos propios, y a todos lo que son mucho mas jo
venes que Ego se les trata como si fueran los nietos. Debido a la endo
gamia local y a la residencia ambilocal sucede a menudo que los parientes
patrilaterales y matrilaterales residen en la misma aldea, a veces en la
misma casa con Ego. De ahi que los parientes no se diferencian con re
gularidad de acuerdo a la tribu o a la unidad doméstica a que perte
necen. Las costumbres del casamiento no nos proporcionan base su

ficiente para distinguir entre primos paralelos y cruzados, pues no existe
una preferencia regular para los primos cruzados como consortes. Ni tam
poco la herencia sigue la linea paterna o la materna exclusivamente.

Los términos de la primera generacion ascendente, y primera genera
cién descendente son de Consolidacién bifurcada. Los parientes consan

guineos y todos los primos de un padre que son del mismo sexo que el
padre son llamados con el mismo nombre que el padre. Son ·¤padres» o
<madres».

Podemos llamar a estos parientes isosexos de los padres, a diferencia
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de los parientes a los sexos que son los de sexo opuesto al del padre. A los
parientes consanguineos y primos alosexos de cada padre se les conoce
con términos diferentes de la designacion de los padres, términos que
pueden traducirse como <<tio>> y <<tia». De la misma manera, los parientes
consanguineos y primos isosexos de Ego, son llamados con los mismos
términos que los propios hijos, mientras que la descendencia alosexa de
Ego los llaman con términos diferentes (<<sobrina» y <<sobrino»). Este
tipo de nomenclatura ya ha sido calificado de forma Tupi (Wagley y_
Galvao 1946).

Hay una correspondencia parcial entre la consolidacion bifurcada

y las oostumbres de casamiento y residencia. Es posible que un hombre
se case con las hijas del hermano de su madre y de la hermana de su
padre, pero no con las hijas del hermano de su padre o de la hermana de
la madre. Reciprocamente, un hombre arregla a veces para que su hijo
se case con la hija de su hermana cuando los dos sean mayores, pero
nunca busca esa union con el nifio de su hermano. Como la residencia

matri-patrilocal es usual, el hermano del padre y la hermana de la madre
pueden frecuentemente residir, de manera permanente en la misma casa
de Ego. Pero es menos frecuen te que el hermano de la madre yla her
mana del padre sean miembros de la unidad doméstica de Ego. El pre
dominio de la patrilocalidad puede, desde luego, ser simplemente el
resultado de las circunstancias actuales; pero hay también la posibi
lidad de que sea una supervivencia de la practica regular de la residencia
patrilocal de antaiio. En otra parte he demostrado quela nomenclatura
del parentesco kuikuru era anteriormente del tipo de consolidacion bifur
cada (Dole 1957). En mi opinion el cambio hacia la forma de Generacion
ha sido traida por la residencia ambilocal y la endogamia local.

Una gran cantidad de endogamia local y de generaciones en que los
Kuikurus se han relacionado matrimonialmente con otras pequefias
poblaciones de la region ha hecho que algunas familias se encuentren
unidas en vna compleja red de lazos.

De ahi que el parentesco pueda frecuentemente trazarse a través de
dos o mas series de parientes. Sin embargo, ordinariamen te, cada persona
reconoce un solo lazo cor otro individuo, y se refiere a ese individuo con
un solo término de parentesco. Debe, pues, elegir a través de qué serie
de parientes debe establecer e] parentesco para saber qué denominacion
ha de emplear y qué tipo de comportamiento observar. Un anélisis de
las genealogias del comportamiento demuestra que hay 4 factores que
en gran parte determinan la prioridad de una relacion sobre otra en la
eleccion de la terminologia y comportamiento entre los Kuikurus. Estos
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factores son: 1) igualdad de sexo con el que habla; 2) afinidad de los
parientes a través de los cuales se admite la relacion; 3) tiempo de resi
dencia en la aldea Kuikuru y 4) descendencia de padres Kuikurus.

CEREMONIALISM0 Y LO SOBRENATURAL.

Los cantos y danzas se realizan primariamente por la diversion que
proporcionan y no como medio de influir fuerzas sobrenaturales. Se
tocan flautas de por lo menos 10 tipos distintos; los sonajeros de calabaza
y semillas y los tubos de percusion de bambu se usan para marcar el
ritmo. Un amplio repertorio de bailes, cada uno con su propia musica
vocal o de flauta, constituye un ciclo anual de entretenimiento y ritual.
Algunos se realizan para celebrar el éxito de una expedicion de pesca y la
recoleccion de la cosecha. Un festival de mayor irnportancia se realiza

anualmente para honrar a personas que han muerto durante el aiio.
Cuando ocurre un eclipse todas las ceremonias deben realizarse en forma

abreviada dentro de los siguientes dias y la poblacion debe purgarse
con eméticos. Si no lo hicieran los espiritus de la ceremonia moririan y
la ceremonia misma se perderia para la sociedad.

En su mayor parte los cantos y bailes son realizados por los hombres
y los nifios varones. Cuando se introdujeron las hachas y cuchillos de
acero en el alto Xingu, unos 70 aios atras, el tiempo necesario y la ener
gia empleada para las actividades de subsistencia quedaron grandemente
reducidos. Mucho tiempo y energia liberados por ese hecho parece ha
berse luego dedicado a la preparacion de actividades ceremoniales. Dos
danzas son llevadas a cabo por mujeres exclusivamente, y ellas participan
también en algunas otras que son dirigidas por hombres.

Un tipo de flauta que usan los Kuikurus ha sido calificado de sa
grado. Seria mejor considerarlo como secreto, ya que la vista de estas
flautas es tabu para las mujeres. Las guardan en una casa ceremonial
de los hombres, a la que no pueden entrar las mujeres, y las tocan una
vez oscurecido y casi siempre dentro de la casa de hombres para que
las mujeres no las vean. Estas flautas son simbolos de la dominacion
masculina. Si una mujer viera una de ellas quedaria sujeta a una viola
cion por el grupo. Estas flautas se tocan a veces para propiciar las fuerzas
sobrenaturales.

Los nombres de algunas ceremonias se parece a los de otras tribus
de la region. Mas adn, la letra que las acompana es en gran parte
ininteligible para los Kuikurus. De acuerdo a la tradicion, una can
tidad de canciones y danzas se obtuvieron de las tribus vecinas. Un
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ejemplo de incorporacién de un canto foraneo en la cultura kuikuru,
observado en 1957, cuando unos pocos indios tchukahamay del Xingu
Medio visitaron el puesto indio del Xingni Superior. Un joven Matipu
aprendio uno de los cantos tchukahamay en el puesto. Mas tarde, mien—
tras pasaba una temporada con parientes en la aldea kuikuru, ensefié
el canto a varios hombres. Oportunamente, uno de estos hombres <<com

pr6» el canto. Después de anunciar que se lo queria apropiar, arreglé
una funcion y pago a los cantores con comida y bebida. Parece probable
que una gran difusién de ceremonias haya tenido lugar en la region del
Xingii Superior en las iiltimas centurias y aan en un area mas amplia.

Es interesante observar que mientras la cultura material se desarro
lla en gran parte por la sustitucién de utensilios y técnicas anticuados
por otros mas eficientes, el aspecto ceremonial de la cultura puede au
mentar por adicion mediante préstamos de nuevas formas sin que se des
carten las antiguas.

Virtualmente, todas las ceremonias se realizan como parte del sis
tema de intercambio doméstico. Cada una incluye un propietario, un
solicitante y un realizador. Las danzas y otras actividades cooperativas
son de propiedad individual. Personas determinadas sirven de empre
sarios que tantean el gusto del publico y arreglan la realizacion de las
danzas. Estos son los solicitantes. Cuando la poblacién expresa el deseo
de ver una ceremonia especial el solicitante formaliza la solicitud pidiendo

permiso al dueiio para poder realizar sus bailes. Una vez que se fija una
ceremonia, los individuos que se encargan de aprender el baile como
especialidad, lo realizan para el placer de toda la aldea.

Toda funcion, tanto si es una ceremonia como un trabajo coopera
tivo, es pagada por el duefno en comida y bebida sin alcohol. La comida
y bebida se distribuye especialmente entre los solicitantes y realizadores,
pero en algunos casos es compartida mas ampliamente.

Los hombres Kuikurus disponen de varios juegos formales que no
son rituales. El mas importante de éstos es la lucha. Este deporte, prac
ticado por la mayoria de los hombres jovenes, contribuye significativa
mente a mantener y acrecentar el magnifico estado fisico y gran vigor.
Hay un juego de pelota que es natural de esta region. En este juego, la
pelota que esta hecha de latex nativo (mangaba, Hancornia speciosa),
puede ser golpeada con cualquier parte del cuerpo menos con las manos.
El objetivo es que la pelota llegue a una meta detras del equipo opositor.
Otro juego se practicaba con pelotas hechas con chala de maiz.

La cosmologia Kuikuru es animista. Se cree que el sol, la luna y las
estrellas, asi como aquellas plantas y animales que son de especial sig
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nificacién en la vida kuikuru, tienen espiritus que controlan el bienestar
de los seres humanos. En relacién con esta creencia piensan que todas
las desventuras, incluyendo la enfermedad son provocadas a través de

mecanismos sobrenaturales, ya sea por espiritus de la naturaleza 0 por
brujeria humana. Aun cuando el viento derriba un arbol, 0 caiga el
rayo, los K uikurus atribuyen estos hechos naturales a fuerzas s0brena—
turales que controlarian 10s fenémenos naturales.

El método primario para combatir la enfermedad es la cura shama

nistica. Todo hombre que aprenda las técnicas necesarias puede llegar
a ser shaman; con todo, consideran a un shaman mucho mas poderoso
que otro. Es aquél a quien contratan para adivinar las causas de una en
fermedad y otras desgracias. En la adivinacién, el shaman fuma varios
cigarros de tabaco nativo con profundas inhalaciones en rapida sucesion.
Inhala y traga todo el humo hasta que sufre una aguda narcosis y pierde
el conocimiento. Durante este desmayo no se le oye respirar y se cree

que esta momentaneamente muerto y creen que en ese intervalo se co
munica con los espiritus y aprende las contestacion es de sus interrogantes.

Es comnin que el shaman principal también realice curas. Para cu
rar también fuma intensamente, exhalando el humo en el hueco de sus

manos y con ellas golpea la parte afectada del cuerpo del enfermo, mien
tras pronuncia sonidos articulados. Extrae pequeiios objetos como
trozos de hilo de algodén, escamas de pescado y huesos. Creen que éstos
han estado alojados en la parte afectada causando la enfermedad. Los
casos mas serios y reacios de erfermedad son tratados por un congreso
de varios shamanes con la ayuda de cantos y ruido de sonajeros. Cada
adivinacion 0 cura se paga con un collar 0 un cinturén de cuentas. De
ahi que el shaman sea relativamente rico a pesar de que solo practica
un poco el cultivo 0 la artesania

Otras practicas médico—magicas incluyen la estriacién de la piel
con un intrumento hecho con los agudos dientes del cazén fijos en una
pieza triangular de calabaza. Durante una ceremonia de la cosecha, el
shaman castiga a los jévenes con el manojo de fibras de algodén que los
hombres usan como cinturén ceremonial. Al entrar en la pubertad los

varones y las njiias sufren una reclusion detras de mamparas improvi
sadas en sus propias casas. La reclusion puberal puede durar de un mes
a dos anos 0 mas. Todos éstos son recursos que estan dirigidos a aumen
tar el vigor y para formar individuos industriosos y trabajadores produc
tivos. La estriacién se usa frecuentemente para curar males menores

tales como la fatiga, cojera y heridas superficiales. Otros remedios case
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ros incluyen un gran nnimero de infusiones de hierbas de las cuéles cada
individuo conoce un numero variable.

Después de la muerte de una persona, el cuerpo es enterrado en su
hamaca, junto con algunas pocas posesiones, en la plaza central. Las
tumbas de los jefes se marcan temporariamente con una cerca baja de
postes. La gente se abstiene de pronunciar el nombre de los muertos por
mas 0 menos un aiio. Sienten algun temor frente a los espiritus de los
muertos, pero no puede decirse que los Kuikurus tengan un culto a los
antepasados. No hacen ofrendas ni dirigen plegarias de adoracion a los
espiritus. En general, la cultura kuikuru es relativamente secular.
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