
Excursién a los

lndios del Araguaia (Brasil)

El amor Tibor Sekclj ms brinda en
cate articulo el rcsultado dc sus i·ndaga—
cianes raalizadas en el Brasil entre los

indica de la regién lindante cam el epla
Mlbr.

Estc trabajo, dedicado en especial a
las observaciones de cardcter linmiistico,
completa la conferencw que el mismo
Sr. Sekelj pronurwiara e·n el‘ Instituto
Brasileiro de Geografia, e Estadistica,
en el mes de enero de 1946.

El Sr. Sekelj no se wnfomoa con lo
puramente descriptivo; ha tratado, du
rante su permanencia entre los indige
nas, de compenetrarse de sus costumbres,
para poder interpretarlaz.

El vocabulario que s/igue pertenece a

los Karadd, qrupo al que dedicé et autor
el mayor tiempo de su viajc.

Es conveniente destacar que la lem
gm Karajd ofrece la particularutad de
la diferencia entre el lenguaje empkado
por el hombre y ta mujer, diferencia que
rw se aplica solamente al voeabulario de
la familia, sim alcanza a todas tas pa
labras. Asi, por ejemplo, el color blaneo
es iuraré para el hombre, ikuraré para La
mujer; faca es maafih y maké; casa, he
té y hetokfi.

El autor advierte también que esta len
gua esta plagada de sonidos guturalee y
aspirados, de modo que al escucharlos
mas parece una queja que urw conver
saczon.

A mediados de 1945, después de haber atravesado en parte las
tierras habitadas por los Savantes, indios indomables, me embarqué
con mi esposa y dos remeros mestizos en un bote que nos llevaria
Araguaia abajo, unos 1.200 kilémetros, desde la pequefia ciudad de
Aragargas hasta la Isla del Bauanal.

Después de diez dias de navegacién llegamos a Leopoldina, .donde
existe un reducto para los indios karaéa. Inmediatamente contra
tamos dos jovenoa indigenas para que nos acompaiiaran en el viaje.
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gsi llaman ellos al Araguaia); pero la mayor utilidad que tuvi
mos de ellos fué la ayuda que nos prestaron en Ia confeccion de
nuestro incipiente vocabulario Karaéa.

El viaje, aunque largo, no podria calificarse de excesivamente
monotono. Las amplias y blancas playas alternaban con las altas
barrancas pobladas de selvas, llenas de pajaros multicolores y de
anjmales salvajes, entre los que se destacan los jaguares, tapires y
capibaras. El bote esta a menudo acompaiado por manadas de uu
trias gritonas o por delfines que emergen en parejas sobre las olas.
En los remansos se ven cabezas de yacaros boyando tranquilamente
y las playas guardan rastros de tortugas que en ellas desovaron y
cuyos sabrosisimos huevos nos sirven de excelente alimento.

Después de 20 dias de viaje llegamos a la Isla del Bananal, la isla
fluvial mas grande del mundo, pues mide unos 500 kilometres de
largo y 120 de ancho. Toda ella esta casi deshabitada, contando tan
solo con cinco aldeas karaéa sobre la margen occidental y tres aldeas
Qavaé cerca del borde oriental. Ademés en la region de los Karaéa
existe un puesto (reduccion) del Servicio de Proteccion al Indio y
dos misiones, una catolica y otra protestante.

Bordeamos la isla y, después de permanecer con los Karaéa du
rante dos meses y convivir con ellos, continuamos navegando hasta
el extremo norte de la isla. Alli entramos en ella por tierra atrave
sandola de noroeste a sureste en busca de los indios Gavaé, cuya ubi
cacion no era posible determinar ni por los mapas ni por las indica
clones recibidas.

Caminamos durante 14 dias, cuando, finalmente, avistamos un
pequeno grupo de chozas sobre una playa del rio Riosinho, y entre
ellas una veintena de indios. Eran los tan deseados Gavaé. En el pri
mer instante se armaron los hombres y las mujeres corrian para {es
conder a sus nifios, y solo cuando les aseguré que éramos amigos,
gritando en el idioma de los Karaéa, que es también el de ellos,
arrojaron las armas y se acercaron para recibirnos amistosamente.

Permanecimos entre ellos un tiempo muy breve, puesto que la
época pluviosa ya habia comenzado y la estada en la selva haciase
desagradable. El terreno selvatico esta entrecortado por numerosas
lagunas en que pululan los yacarés y peces de distintas clases, y por
amplios campos ricos en venados y otros animales de caza, como
también en serpientes.

Finalmente cruzamos la. isla de este a oeste hacia Santa Isabel,



de donde emprendimos la vuelta, al cabo de una permanencia de
varios meses en la zona.

La tribu de los Karaéé. junto con los Gavaé forman una familia
que vive aislada de todas las demas que las rodean. Hablan lengua
diferente de todos ellos y mantienen relaciones amistosas, aunque
no frecuentes, tan s6lo con los Tapirapé. Durante las filtimas dos
décadas de contacto con la civilizacion los Karaéa estan decayendo
y desapareciendo con velocidad alarmante. En 20 aiios disminuyo
la tribu de 3.000 almas a 600, cosa que no ocurrio con los Gavaé,
que no tienen ningun contacto con la civilizacion. En cuanto a todo

Jo demas, referente a las caracteristicas, costumbres, cultura y creen
cias, lo que diremos de los Karaéa vale también para los Cavaé.

Viven estos indigenas en pequeiias aldeas de una a dos docenas
de casas alineadas sobre las playas del rio durante el invierno seco,
y en las barrancas altas de la orilla durante la época de lluvias. Las
casas son fécilmente transportables, pues son de hojas de palmera
apoyadas en troncos. Son cuadrangulares y varian desde la altura
de un metro y medio, con el techo confundido con las paredes, hasta
cuatro metros, que es la altura de las casas grandes, con el techo
bien separado de las paredes, que albergan 15 a 20 personas.

Es un pueblo esencialmente acuatico y en las canoas hechas de
un solo tronco por medio del fuego, que manejan con gran habilidad,
se sienten verdaderos anfibios. Prefieren viajar por rio, aunque sea
contra la corriente, que caminando por tierra.

Ademés de gallinas y perros los Karagé. crian toda clase de pajaros
y animales, como garzas, yabirus, biguas, largartos, nutrias y loros
azules y rojos, estos filtimos tenidos en gran precio por ellos, pues
equivalen a una canoa 0 a un par de dientes de capibara, de los cua.
les confeccionan aros para los niiios. Todos los animales citados tienen
1'micamente valor omamental y sentimental.

Para ser bien recibido por los Karaéé, es necesario ir bien munido
de presentes, entre los cuales el tabaco no es de despreciar. Son tan
celosos, que no as aconsejable distinguir a uno mas que a otro: es nece
sario un regalo que se pueda distribuir con igualdad entre adultos
y nifios, hombres y mujeres. Si el visitante conquista sus simpatias,
lo hacen sentar sobre la estera que cubre el suelo, y empiezan a inte
resarse por su vestimenta y por los objetos que lleva a la vista. Con
testan a. las preguntas lentamente, pensando bien la respuesta, a
veces consultando antes a la esposa. Si el blanco dice alguna frase
en la lengua karaéa, siempre la repiten, y entre sonrisas la critican
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y comentan con sus ¤com1acionales». _De igual manera comentan cual
quier actitud del tori, hombre blanco, sin dejar escapar el minimo
detalle. El Karaéa es un criticén amable.

Por la conversacion este indio nuuca interrumpe el trabajo en

que esta ocupado. Algunos blancos que han intentado hacer trabajar
al indio, llegaron a la conclusion que el indio era haragan. Efectiva
mente, el selvicola no se adapta al trabajo de peon ganadero, de agri
cultor, de cargador de arena 0 de hachador de leiia, puesto que todo
esto le resulta una imposicién ajena a su vida y tradicion. Pero si,
le gusta pescar con su flecha, levantarse de noche para cazar tor
tugas, de madrugada recorrer con su canoa las playas en busca de
huevos ·de tortuga, trepar a los arboles para extraer miel 0 pichones
de papagayo. Del mismo modo se entretiene durante largas, horas
confeccionando una flecha 0 un adomo de plumas, y no se cansa de
remar dias y noches seguidos.

A la mujer le corresponde hilar algod6n y confecciouar de él orna
mentos usados por el hombre y el niiio. Se trata de pulseras tubulares
que cubren la muieca y flecos de cordones que cuelgan debajo de la
rodilla. Ella es también la que se ocupa de la cocina. La base de la
alimentacion es el pescado, ya sea asado junto con las entraiias, ya
sea cocido. La tortuga y especialmente los huevos de la misma le
suceden, junto con el maiz y la mandioca, que cultivan en forma rudi
mentaria. Del maiz masticado hacen la bebida kalugjé, que no llega
a fermentar. No tienen bebidas alcohélicas y jamés he visto un Ka
raéa ebrio. Ademés de la banana, de la cual una clase de tamaio

grande crece en forma salvaje en ciertos lugares de la isla, los indi
genas aprovechan los frutos de varias plantas de la selva.

Otro trabajo tipico de la mujer es la alfareria. F3b1'i03.I1 platos
y ollas de distinto tamafio, adomados con dibujos en negro y rojo,
tinturas que consiguen de la fruta de genipapo y de una palmera.
También hay mujeres con verdadero sentido artistico, que se mani
fiesta en la fabricacion de unos mufiecos de barro, de forma muy
interesante y a los que no encontré parecido en ninguna. otra tribu
cercana.

La estatura de estos indios es generalmente alta, pues alcanza
comfmmente 1.70 m., y sobrepasa a menudo esta medida en el hom
bre. El constante remar les proporciona un térax bien desarrollado
y mfisculos fuertes. La manera desordenada de alimentarse les hace

crecer el abdomen exagaradamente. Llevan la cabellera negra y lacia
rccortada sobre la frente y cayendo hasta la mitad de la espalda 0
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bien recogida en un nudo sobre la cabeza. Acostumbrau pintar ador
nos negros y rojos en la cara y en todo el cuerpo, ocasion en que de
muestran tener imaginacion prodigiosa. El distintivo de la tribu es
un circulo impreso en cada una de las mejillas, que es el unico tatuaje
que usan. E1 hombre no usa vestimenta alguna, mientras que la mujer
cubre las partes pudendas por medio de una cintura hecha de la fibra
de la corbeza de 1m arbol. Ultimamente algunos Karaga, que ya estan
en contacto con los civilizados, comienzan a usar una que otra prenda.

Estos indigenas apenas si saben calcular hasta cinco, a pesar de
existir en su lengua numeros hasta veinte. Al calcular tienen que
usa; necesariamente los dedos de las manos y de los pies, los que se
paran con igual facilidad.

Nuestia permanencia entre los Karaga nos permitio seguir las
costumbres de estos indigenas en distintas fases de su existencia.
Cuando esté por nacer un nuevo miembro de la aldea, el futuro padre
se retuerce de dolores fingidos, gritando, sobre su estera, junto con
su esposa, que aguarda en silencio. En el momento preciso, el futuro
padre abandona su sitio para. llamar a las vecinas que asisten a la
mujer en el parto. Luego vuelve el padre, unta de aceite de palmera
al niio, como una medida de proteccion, le perfora los l6bulos para
adornarlos inmediatamente con unos hermosos aros de pluma. de loro,
y se vuelve a acostar junto a su esposa, donde permanece hasta que
ésta esté en condiciones de levantarse y preparar la comida.

A la edad de tres aiios le practican una perforacion bajo el labio
inferior, donde se introduce un colgante de hueso, que con el correr
de los afnos sera. cambiado por otro de madera, llamado olué, que
a veces llega a tener un largo de 30 centimetros. Si la criatura es muj er,
a los tres aiios Ia visten con un cinturon negro, con flecos que le cubren
las partes pudendas. El niio es el centro de todas las atencionos y
carifios de la familia y de la aldea. Se confeccionan para él utensilios
y armas en miniatura y se le dispensan todos los cuidados. Desde
el momento en que deja de alimentarse con la leche de su madre,
empieza a fumar en una pipa, que nunca mas abandonara, ya sea
hombre o mujer.

A los doce aiios de edad los muchachos se cortan la cabellera y
se tiiien el cuerpo de negro. Sin lavarse esta pintura durante varios
meses, se someten al aprendizaje de la caceria y de la fabricacién de
armas y de la canoa. En las excursiones de caza y de pesca aprenden
el uso de las distintas armas: aprenden a flechar peces y pajaros, per
seguir y abatir un venado o un tapir por medic de su rompecabezas,
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y a luchar con un enemigo cuerpo a cuerpo con su lanza artisticamente
adomada, con punta de hueso de jaguar.

Una vez terminado este aprendizaje, crecida la cabellera y des
teiiida la pintura de su cuerpo, en una fiesta solemne se lo inicia en
la vida de la tribu y también en los secretos de la arwanii, ritual se
creto de los hombres. En esa misma fiesta se le queman los circulos
en las mejillas utilizando la boca de una pipa.

La arwand es la fiesta tipica de los Karaéa. Con ella festejan los
dias de mucha suerte en la caza y pesca, las noches de plenilunio
y de luna nueva y cualquier otro acontecimiento. A unos cien metros
de la hilera de casas hay una casa apartada, a la cual unicamente los
hombres tienen acceso; alli se guardan los trajes de los bailarines,
hechos de paja. Alli se visten los bailarines y salen de la casa de a dos,
reco1·riendo un camino de cincuenta metros, con la cara y todo el
cuerpo cubiertos, tambaleando en forma torpe y entonando una me
lodia primitiva que termina en cadencias que recuerdan los rugidos
de fieras, mientras se acompaian con el son de maracas. De una de
las casas salen dos muchachas virgenes, con el cuerpo pintado y ador
nado en forma extraordinariamente solemne, y se encaminan hacia
los dos bailarines, moviéndose ritmicamente. Se entabla una lucha
simbélica entre los hombres fieras y las muchachas, efectuando
asi una representacion de un conflicto cuya significacién moral se
escapa a nuestra comprensién.

El casamiento es simple y sin mucha ceremonia. Después que
los padres han dado su conformidad, los amigos de los novios llevan
las armas del var6n y las entregan a la muchacha. Después, el novio
sale con su canoa a cumplir una excursion de prueba, solo y sin armas.
Vuelve al cabo de varios dias, cansado, demacrado y con la pintura
de su cuerpo destefiida. Entra en la choza de la novia y pide sus armas.
Si ella lo retiene a comer y a descansar junto a ella, se celebra el ma
trimonio. Si, en cambio, le entrega las armas, el novio las toma y se
va, y mmca mas menciona su intencién frustrada de casarse con ella.

Los Karaié. son monégamos, pero sin trabas muy escrupulosas
referente al abandono, separacién y nuevas uniones. En los casos de
segundo 0 tercer casamiento de la mujer, desaparece el referido cere
monial, y el simple hecho de la uni6n sexual determina el matrimonio;
Existe un mutuo respeto entre los esposos, y el hombre nunca empren
deria nada sin consultar a la mujer. Hay respeto también en la amplia
familia que comparte las grandes casas. La mortandad infantil es
muy grande y nunca. he visto familia. con mas de tres hijos.
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Al eniermo lo cura el hechicero, con yuyos, infusiones, palabms
y movimientos misteriosos, dirigidos en su totalidad a quitarle el
hechizo del cuerpo. Si el Karaéa sufre 0 muere, no es por la enfermedad
en si, sino por el hechizo de algun enemigo; muchas veces el hechicero
médico instiga a los parientes a una venganza, que culmina en el
asesinato del "culpable". Los hechiceros son de g1·an influencia en
la tribu y, generalmente, los dos 0 tres hechiceros forman un "conse
jo" que virtualmente maneja al cacique.

Al muerto lo entierran acostado, entre un piso y un techo de tron
cos, de manera que la tierra no lo toque. Junto a sus pies colocan
platos con comida, que cambian a menudo, para alimentar al kuni,
espiritu que sale a vagar por la noche. Dos afios mas tarde sacan los
huesos y vuelven a enterrarlos en una vasija.

Después de la muerte de la mujer, el hombre llora durante cinco
dias, y luego ya esta en condiciones de casarse nuevamente. La mujer,
en cambio, llora a su marido hasta que vuelva a florecer el arbol lla
mado ipé, que con su multitud de flores tifie la selva de amarillo
0 de violeta. Este periodo es de un mes a un aio, segun la época de
la muerte acaecida. Durante este tiempo la mujer se queja en alta
voz de su desdicha, expresando su lamento de no estar él presente
para comer juntos las tortugas 0 las frutas. Pero cuando la mujer
se cansa de las lamentaciones, puede contratar a algnma de las ve
cinas para hacerlo en lugar de ella, por un pequeiio regalo.

Con la penetracion de los civilizados en el area de los Karaéa,
estas costumbres comienzan a cambiar y algunas ya se estan des
virtuando 0 perdiendo, mientras que el Gavaé se mautiene p1u·o y
tal cual vivia hace centenares de aios, acentuandose cada vez mas
esta diferencia. La civilizacion ha acostumbrado al Karaéa al uso de

prendas de ropa, adornos y algunos utensilios y comidas, que no es
capaz de producir. Como su trabajo no le produce dinero, esta obli
gado a mendigarlo de los transeuntes blancos 0 robarlo, convirtién
dose de esta manera en un esclavo de la civilizacion, a la cual no es

capaz de adaptarse. También se ve acosado por enfermedades nuevas,
traidas por los civilizados, y contra las que su organismo no tiene
defensa. Todo esto lo hurnilla y lo hace sentir un pueblo decadente,
vencido por el tiempo. Entretanto el Gavaé, al que hoy todavia en
contramos intacto, duefio de la selva y del rio, vive su existencia tran
quila y feliz, sinenterarse que la avalancha de la civilizacion va avan
zando y que tarde o temprano caera también sobre él para aniquilarlo.
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Los vocablos que componen este ensayo han sido tomados y ano
tados de boca de los indios Karaéé, sobre el rio Araguaia, entre los
10° y los 15** latitud sur, y de los Gavaés de la Isla Banana].

Se puede comprobar una notable trausformacién de la lengua
de estos indics léguidos, de la familia lingiiistica Ge, desde que los
estudiara el insigne boténico Carl von Martins y compilara su prima
vocabulario, en el aio 1820.

Anoté también las palab1·as transplantadas del portugués, como
p. e. kasasa (de cachaga = mia), marité (de palet:6 = saco), siaré
(de cigarro = cigarrillo), etc., como también aquellas que designan
algfm objeto introducido por los blancos, pero cuya denominacién
esta compuesta de palabras aubéctonas. Asi p. e. woma-k’ta1·d (concha
de hierro = cuchara); iverudlebuh (bebida negra, café), etc.

Ciertas palabras estan repetidas con algnma variacion, acompa
nada por la seiialacién (m), lo que indica que esa segunda forma oo
rresponde a la pronunciacion de las mujeres, que a menudo inter
calan una silaba en la palabra. Esta silaba esta formada generalmente
con el sonido k. En otros casos se dan sinénimos, separados por punto
y coma.

Se emplean los siguientes signos graficos para los sonidos espe
ciales que se encuentran en el vocabulario, como complemento de la
convencién grafica general a usarse en esta revistai.

1. En este vocabulario se emplean ciertas convenciones fonéticas generales que
se utilizarén posiblemente en todos los trabajos lingiiisticos de RUNA. En ada.
uno de ellos sera, sin embargo, necesario puntualizar valores particulates em
pleados por los autores.

Damos aqui una tabla de equivalenciasz

Vocales claras: a, c, i, 0, u
Vocales nasales: 6, E, E, 5, 17
11, corresponde a la u francesa
y, w, indican sonidos semiconsonanticos
E, es el sonido del vocablo castellauo

chico, choza

6, es el sonido del italiano gamma, giallo
y, representa el sonido de las palabras

castellanas gato, guerra, guia
h, representa una aspiracibn suave
g, una aspiraciou analogs a la de la j

dal uatellano
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k, indica en todos los casos el sonido ds

casa, quma, qucga

ii, como en castellano

5, representa el- sonido del grupo ah
ingléa, sch aleman

0, represents el sonido de lb en las pa
labras inglesas three, thing

Guturales: 6, 11

El apostrofo ' suena como una 6 apenas
audible.

El acento ' designa el acanto tlmico.
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LAMINA XIII. — a) Ceremouia que celebran los Karaié. con el nombre de Arwané (aldea de San

1:: Isabel); b) Muchachas Karaié en un movimiento de danza. que forma parte del 1'1tu3I delmana.
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LKMINA XIV. n) Mujvr Kuragfm do Muknuhn, isla dnl Bnnanal. ()!»>1(·rv0nsr· Ins smmlvs dv ln tari
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_ _ aba!0, dukure
=b¤»¤» *·’·*·*?
abrazar, nmdra
' ¤b“°1*· *°“•“°'¤’=
abuel0,—1vu.dlahih

°°°'P°‘r• mem
°*°°‘t°· uri

°*°°ptar· biwaha

=*°°¤*=**S°·'*?”°’¤
_sdorno, rzuzdniira

VOCABULARIO ESPANOL-KARAéA

bajo, poco hondo, be6ri
bala, tawbari

bums, dw",
bm., mm, koriéé
bailarse, aroluika

bam, awww-om, 0uku·0ir€. (m)
bum, hwmm
basta, anakoire
batata, koleruti
bebcr, makarionka

bebidg amnaum, kasasa
bebida de mm. ami

I - adorno de bota(puttado), wazéorotli besoi ammmm,6. karwkeikum (m)
l adomo de labm mfenor, 011:,6, kolué (m) big0te’ ,6666666,.;
adcmo da puma, deobutle, dekobutleh (m) blmco, iu,.a,.6_ ikamré (m)
*g“a» bw
aldca, lmwd
alegre, ibbcdethz
algodén, a1‘}¢mdé
almohada, rahedmi
almorzar, idymi-riroéikrc
alto, irari-ere
8ui» kmti

amid', wawkuri
a·ma1'€°» ihéré
amigo, bedoa
ancho, irimebe0er·i
andar, rariara
anillo, daebé
auo, hetti
antcs, tuinandié
anzuelo, wahaéi

aqui, kalek-irarc
ucc, giwahatm
arena, k'n&r6
,m.6Z’ ,,,mk.i§6,,,w
atacar, rilwttenna

avispa, kohobr’; hanedidi
Ryan k’nauh
az1'1car, bcdird

bailar, bebereri
bajo, ir¢m6

bobo, ibedéricon
boa, ,.66
bonitoi awuéw
bosquer beddid
boteual kasasadnd
botéul 66666
bmzalete, deesi
brazo, wa-azio

bromear, ra0in&'re

bueno, auiri
buey_ hgh,]

°ab°u°· “""dd
°“b°za· "“d
_ cabmv ”“6i”’
cadera, deéwtlih
caer, reefhara
café, iverudlcbuh
. °alabaz”·· '“’“b°'”‘

__' calabaza Pequeiag '·s“
caliente, hitotlokén
camisav ”°’é
canasto parado, weriri
canasto para colgar, ariradna
canasto alargado, behilrd
canasto cerrado como cofre, urabahei
c3J108. MW6
cantar, nmvidnaka
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capibara, kué ‘
came, iodé
came de péjaro, naukidé

, hetakd
catarata, houré
cazar, rirdna
ceja, rdniird
cenar, idyoi raliavibondu
Denim, my-gm
cerca, ihore 

cerebro, ird-brafrare
cerrar, hawalé
cielo, biuwet'k’h

cigarrillo, mhré
cintu.r611, were6i0ana
cintu1·6n-taparrabo de mujer, nalé

derecha (mano), aubititikcru

a la derecha, hglwewerbi
despacio, éwime
después, k’dnau
destiuo, ittahi-rioréhe
dia, Emi.
dieute, dywi
dinero, nehrvi
dius, biumahadé, bikumahadé (m)
doler, dabéreri

;d6nde?, niibérarc
dormir, ror6'ra
dulce, ibrekerc, brake-brake

ctrculo tatuado en la mejilla., omaruro, cbrio, raeéantlé
ruro (m)

codo, deohzi, dckohd (m)
collar, iiiura, iiikura (m)
comet, biroéikrc

;c6m0?, ambo?
ccmprar, ariwdkrc
ccncha, k'tar6
eorazbn, wo;

correr, beakre

, riohera, rikahera (m)
corto, itiukuré
ccser, tdkdretei

cotorra, birf
cuchara, woma-k’tard

cuchillo, maadh, maké (m)
cueuto, idyekekévrumi
jcuidado! bciiehék!

nderc, kuadarilteaetleri

curar, ritteutleri

chala de mafz, mait’Ic’h

dll?. beddionka

débil, ir1iruk5re
d¤¢i1‘» m’M1'6¢k’

dedo, daobo
ded0_deI pie, do0i
d¤i¤¤’. rdrira
d¤Pi1¤1’. rikrokra
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él, ella., kud
en, dearé, dekard (m)
eneender, ribouronc; rittekona
enecntrar, daira-ham

enemigc, vood-dukuré
eufermo, bemimri

da, bro

espejo, i/ideké
eapiritu, fautasma., kuni

estzera, bedré, bekdré (m)
estera para. el suelo, auriké
estémago, relwddiri
estrecho, itirieri

estrella, daind

fatigarse, reoni iererc
fcc, ibinari

fiesta, anmir’k’
fiebre, robund
flecha., dwchai

flequillos sobre la frente, koobi
frefr, rihetoto
frio, tidtelleri
fruta, iratleh

fuego, heotlih, hekollih (m)
fuerte, irurudyire
fuerza, iruni
fugarse, rahé-dnara

fusil, makao



gallim., hanié, hanih (m) jacn'1 (péjaro), kohéré
gallo, hamlé-hdbai, haniké-hdbni (m) jaguar, aloé
ganar, riosirch

anta, batotlih

, wararc

gato ouza, alocnf
gavilén, nawikihikd

genipapo (érbol), beddina
golpear, rihcllmma

ggraciasl éiotuéteke
dc, dabihiki

_grasa, roh5re

gustar, reetori

hablar, raéri-bércri
hacer, koabiviauke
hacha, woma
hamaca, rié
harina, kanandé

hechizo, owcmi
herrnaho, 0aM-dioré

hiel, tathi
hierro, wovruxdi
hijo, rioré, riéoré (m) ,

hombre (masculino), hibai
hombre blanco, tori
hombro, wanéiotlih

hoja., otlirdrede
‘h0y, biura9obe
huevo de gallina, hannieéih
huevo de tortuga, kotlunih

jatobé. (érbol), nauébdh
joven, iltamardri
juguetc, lcoraba
juez, debureri

labio, idyok; dyelti
ladrbn, wa06-dukuré

lagartija, dérikoko
Iago, ini

lanza, tonoriri

largo, irehéri, ikirchéri (m)
lavar, bi0u}wk1·c

leche, bl0ur¢n.e—ka%ih

lengua (parte del cuerpo), dofto
lejos, irehé-llih.
leve, iwetariri
liméu, rima5

limpio, bweuh.6
l0c0, itianté
lugar, hawd
luna, dhidu
luz, 0rko§ole

llegar, k’naw1i
llenar, lan8ari
llevar, kariwdkre
llorar, roburaréhueso, diélada, dikélada (m)
lluvia. bidhumo, w6d6né

machete, magr’héindio Karagé, idnd
madre, nadi, mndih (m)india Savante, kri·&d
madera., owoniindio Serente, idn6~roto
madum, ruukureindia Gavaé, iiandi mahadai
mandioca (veuencsa), adyurahdrcinteligente, rtlbéerdh
mandioca (comestible), iir‘I•izquierdo, ruuni
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capibaml ku;
came, iodé

e de péjaro, na
, hetokai

catarata, houré
cazar, rirdna
ceja, rtioiré
eenar, idyoi ratiavibmuis
ceniza, b:2r12b11
cerca, ihore 
cerebro, ir6»bra1‘}arc
cerrar, hawalé
cielo, biuwct*k’h
cigarrillo, siaré
cinturén, ·were0i0ana
cinturén-taparrabo de mujer, naté

derecha (mano), aubititikeru
a la derecha, hglwcwerbi
despacio, éwimc
después, k’dnau
destino, ittehi-ri01·éhe

dia, Emi

diente. dwii
dinero, nehni

dios, Iriumahudé, bikamahadé (m)
doler, debéreri

;d6nde?, riéibémrc
dormir, roriira
dulce, ibrckere, brekc-brake

circulo tatuado eu la mejilla, omaruro, ebrio, raoéantlé
ruro (m)

codo, deohxi, dckolui (m)
collar, iiiura, iéikura (m)
comer, biroiikrc

;c6mo?, ambo?
comprar, ariunlkrc
concha, k’tar6
corazén, wai

correr, beakre

, riohera, rikohera (m)
corto, itiukuré
coser, tdkdreti

cotorra, lrirf
cuchara, mama.-k’tard

cuchi]10, maadh, maké (m)
cuento, xklyekekémoni
zcuidado! bcézhék!

ndero, lcuadaritteutleri
curar, ritteutleri

chala de maiz, ma£t’k'h

dv. beddionka
débil, ir12ruk6rc
decir, m'nar6ek’
dedo, daebo

dedo_del pie, do&i
dajar, rdrira
depihr, rikroku
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él, ella, kud
en, deard, dekard (m)
encender, ribourone; rittckona
eucontrar, daira-Iuzra
enemigo, vomi-dukuré
enfermo, bcndneri

da, bro
oiidekéj,

espiritu, fautasma, kun!
estera, bedré, bckdré (m)
estera para el suelo, auriké
estémago, rehcddiri
estrecho, itirieri

estrella, daind

fatigarse, rconi ierere
feo, ibinari
fiesta, G7l|ldT’k’
fiebre, rolnmli
flecha, dwchd,

flequillos sobre la frente, koo0£
freir, rihetoto
{rio, tiaitctleri
fruta, iratlch

fuego, heollih, hekotlih (m)
fuerte, irurudyirc
fuerza, iruni
fugarse, rahé-dnara

fusil, makao



gallina, hanié, hanibé (m) jacfx (péjaro), kohéré
gullc, hanié-hdbai, haniké-hdbxi (m) jaguar, aloé
ganar, nlosireh

garganta, batotlih
, warare

gato onza, aloenf
gavilén, nawikihikd
genipapo (érbol), beddina
golpear, riheltcrma
ggracias! éiotuéteke

de, dabihikd

_grua, r0hb'rc
gustar, reetori

hablar, raéri-béreri
hacer, koabividekc
hacha,
hamaca., rié
hariua, kanandé

hechizo, o
hermaho, mM-dioré

hiel, tatld
hicrro, womadi
bijo, rioré, rrioré (m) ,
hombre (masculiuo), hdboi
hombre blauco, tori
hombro, wanéiotlih

hoja., otlirdrede
‘h0y, biurabobe
huevo de gallina, ha1mie6ih
huevo de tortuga, kotlunih

jatobé (érbol), na1o6b6h
joven, ittamardri
juguete, teoraba
juez, debureri

labio, idyok; dyztti
ladrén, 1va0i-dukuré
lagartija, d5rik0k0
Ingo, Enf,
lanza, tonoriri

largo, irehéri, ikirehéri (m)
lavar, b·£0uhokre
leche, blourene-ka§ih

lcngua (parte del cuerpc), dar’to
lejos, ireM—tlih
leve, iwetariri

liméu, rima5

limpio, bi0uh6
l0c0, itianté
lugar, hawd
luna, dhidu

luz, orko00lc

LL

llcgar, k’naw12
llenar, tarwari
llcvar, kariwdkrc
llorar, roburaréhueso, diélada, dikélada (m)
lluvia, bidhumo, wédéné

machete, magr’héiudio Karaéé, idnd
madre, nadi, nadih (m)indio Savante, kri06
madera,indjo Serente, idnd-roto
maduro, mukureindia Gavaé, iéandi mahadai
mandioca (venencsa), adyurahdreinteligente, rdbéerdh
mandioca (comestible), iir‘I•izquierdo, ruuni
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manga (arbol y fruta), mad
mano, dagbq
mafiana, rudyabém
maiz, mai
maraca, demi
marcharsc, aralcrc

marido, dedohmw
matar, rirabunnc

orcja, nohotlih
orinar, ridéré
oscuro, badatturura

padré. ¢1h6

mechén de cabello en el “remolino", Paja (dé P¤·St¤). Mfvfi
dwg;

mg¤t6n' dyuufé
mentira, tarui, tarakui (m)
miel, beddé
mio, wa

mojado, ra1‘}`kura
mono, kraobi
murder, daiburudk
mom-, rurura

mosca, kohoratlih
mosquito anofelcs, aahi

mosquito, ·mer5r6
mucbacha, irari
muchacho, weriribé
mucho, bowe
muchisimo, 0owe-titiri

mujer, haweké
murciélago, d’rehé

nacer, ruhumira

nada, ihik6re

nadar, roubunare
nariz, deeré
negro, dlelnih

niiio, weriri, wekdri (m)
no, anak’, nekd
noche, ruaih

nosotros, m'b0h6
nuca, rarké

nutria, ddré

_ °J°• ***6

olla do barro, iurum
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paja (de hojas de palmera), noubé
palma de la mano (de adentro), deboubé
palma de la mano (de afuera), deborafiih
palo, 0w0r6, kowoni (m)
pan de mandioca, maré
pantalén rmi
pato, hed!-kire
pato (otra clase), hed!-kcrcdni
papagayo, doaré
papagayo amarillo, bcfrd
papagayo rojo, had-dedooré
papal, d66rtl’
pecho, haokd
pelear, wiwena ralumbinar
pene, nubiri
pcqueiio, irlare, ik'rare (m)
perder, iko5ra
pereza, tewcberc
perro, sorosa

pesado, iutieri
pescar, waam

pcscuezo, lmfhlhird

pestaiia, ru-§é
pez, k’tour6
pie, wa6
piedra, m’nn¢i

piel, deoratlih; wa-l’k'h
pierna, ruutlih
pintarse, idyaorti
pipa, wcrikoké
plato blanco, braté
plato de barro, beliirioré
playa, k’n&r¢i
pluma, nawakidé
poroto, komdtd

prado, pedeiré
profundo, baehekd
puorco, {Boom!

puerto, iidyé



quebmr, rdakrora
quedar, ararikrc

silbar, addronna
sin, ihok6re manatircri
SOL hd

sombmrm {wird

gqué es esto‘!, amlroraréy ancueraré suei-,0, raraoin
quercr, diari-duikc

queso, blourene—wan0ird

rama, eruru

rapidc, wddcmé
. rastro, 12r6

recibir, riosirch

regalar, uridet tamanri onra
reir, rutwen

remedio, loahi
rcmo, narihi
retrato, d<mtra0ane
revélver, makaorioré
rio, bero

rodilla, memd; teohzi
rompecabezas, ohoddé
ropa, t’k’h
rosa, couoru

rostro, aé

rubio, ira·86

saber, reemlri

saco, marité
sal, sad
salir, arahodnlkre
saltar, ranatin

salvaje, iehzheli
sanar, redtlera
sandia, dkdbreké
saugrc, wadlelmh
sapo, krélahe
senda, riroh
seuo, h5ka

sentarse (en el suelo), bunaka
sentarse (en bauquito), remi
serpiente, malalelr
Si. addi

mmergbsel Mahdi

tabaco, kootlih
talén, rariko

también, tulé

tapir, ko6ri
taza, beddcé

temer, laberure
tenedor, te8ewd

tener, €dy6-dyire
tia, waura

tiempo, urirabeddeé
tierra, ihuih
tinta, r'hurd
tic, wudmui

tirar (arrastrar), ivardrehe
tobillo, wa-kotlufiih

tccino, isanive

todo, ibutzim

tortuga, kotlunih

tortuga pequeiia (tracaya), kolluh
traer, beidivike
triste, ibbede-ririri
td, kai

uiia, wa-deéiaratlih, wa-deéikciratlih (m)
uiia de pie, wa-deéid, wa-de§ik6 (m)
urukfim (palmera), worand

vaca, blourenc
vagina, inatai
vara, hoodwi
var6n, hdbd
vello de axilas, terak1i·1‘}iri
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vender, iddi-béhodne
verde (color), taureri
verde (no maduxo), ibbér
vestido, kluoh
viajar, awowodd’h
viejo, matakari
viento, 1212h12h
vientre, wa

volar, ruora

vosotros, kai

y' U,

ya°ar?’ kabhm-°
y°' dum

zapallo, tokeré

mpato, wad

HO

NU MEROS

uno, (emo) ~`}ohod€
d0S, (GHG) iMl{
tres, (enc) inatano
cuatro, (67*0) ubivu

ciuco, irudre
seis, (dcbo) Bohodircuro
siete, (dcbo) inatireuro
ccho, (dcbo) inatanreuro
nueve, (debo) inaubioreuro
diez, deboituera
once, wa6—0oh0direuro

doce, wa6-inatireuro
trece, waé-inatanreuro

catcrce, wab-inaubioareuro

quince, wa6~iruure

dieciséis, wauro-Bohodireura
diecisiete, waurminatireuro
dieciocho, wauro-inatanreuro
dieciuueve, wauro-inaubioareuro

veinte, debo-wauro-tuera


