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9.1 .Planteamientos generales en el estudio del
parentesco licuna.

El sistemadeparentescoticuna,comoprincipioprimario deregulaciónde las

relacionessocialesquees, tuvo queir adaptándosea lasnuevascondicionesque

lasdiferentessituacioneshistóricasdecontactole fueronpresentando.Losticunas,

que ya llevaban sufriendo desdeel siglo XVII los efectosde la penetración

occidentalpero que, salvoen lugarespuntualescomolasreduccionesmisionaleso

los centrosurbanos(que vienen a coincidir a partir del Xlix) conservabansus

estructurassocialesprecontactointactas,tuvieron queenfrentarse,apartir de la

Era del Caucho,a la multiplicación crecientede agentesexternoscolonizadores

que supusieronuna ruptura de esa estructurasocial, a través, primero, de la

imposiciónde un sistemade dominacióny, posteriormente,de los procesosde

ciudadanizacióny globalización.A lo largode esteprocesodecambiosalgunosde

los antiguoselementoso valoresdel sistemahan ido desapareciendo,otros han

permanecidohastael presente,aunqueperdiendoparcialo totalmentela funcióno

sentidooriginales, siendoreinterpretadosen el contextode unanuevaestructura

de relacionesy, por último, otrosnuevoshanaparecidoparacubrir algunosvacíos

estructuralesdejadospor los antiguos.Es esteun procesoqueno ha terminado

todavía,por cuantolastransformacionessiguenproduciéndosehoy en día.

El objetivo de este capítulo no es otro que analizar ese proceso de

transformaciónsufrido porlas estructurasdeparentescoticunas,desdefinalesdel

siglo Xlix hasta la actualidad. Para satisfacer este objetivo hemos creído

conveniente,manteniendola filosofla adoptadaenel conjuntode la tesis,enfocar
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estacuestióndelparentescodesdedospuntosdevistaanalíticoscomplementarios:

El análisisdiacrónicoyregional, porun lado,y el sincrónicoy local, porel otro.

La necesidadde unaperspectivahistórica ampliaparaexplicarel procesode

cambio y aculturaciónha quedadosobradamenteconstatadaen toda la primera

partedeestatesis. El procesode cambioentrelos ticunasehaproducidoen el

dilatadolapsodetiempo de un siglo y seha operadosobretodaunavastaregión

amazónicaen la queno sóloellossino otros pueblosindígenas,comosusvecinos

yaguas o huitotos, se vieron sometidosa la acción de los mismos agentes

transformadores.El análisissincrónicoesasimismonecesarioparapoderexplicar

y describiren profundidad el sistemade parentesco.Dado el gran esfuerzoque

implicaríael estudiarexhaustivamentetodaunaregión, la solución del etnógrafo

sueleestarenrecurriral análisislocal, a nivel dealdea,paradespuésextrapolarlo,

si ello esposible,al conjuntode la sociedad.

De estamanera,y combinandoesosdos principios analíticos hemoscreído

quesehacíanecesario,paraexplicarel proceso,dividir el análisisen trespartes:

a) Un estudio del antiguo sistemade parentescoticuna, el anterior a la

intensificación del contacto con Occidentecon fuentes,en su casi totalidad,

bibliográficas. Al coincidir básicamenteen este periodo la organizaciónde

parentescocon la organización política, sirviendo la primera de estructura

funcionalparala segunda,hemoscreidoconvenienteanalizartambiénadhoc los

aspectospolíticosde la sociedadprecontactoen vez de postergardicho análisis

para el capítulo correspondientea la organizaciónsocial y política. En dicho

capítulo nosencargaremosya específicamentede la épocamásactual,en la que

políticay parentescosí puedenconsiderarserelativamenteindependientes.



407

b) Un análisisdiacrónicode los procesosde cambio operadosduranteeste

contactoy susconsecuenciassobrela organizacióndel parentescohastallegar a

nuestrosdías, tomandocomofuentes,asimismo,las bibliográficas,pero también

algunashistoriasdevida recogidasennuestrotrabajodecampo.

c) Unanálisisdelsistemade parentescoactual,tomandocomoreferencialos

datosobtenidosennuestrotrabajodecampoenvariascomunidadescolombianas

y peruanas(básicamenteTresEsquinas-Boyaihuazúy El Progresoen Colombiay

NuevaGalileaen Perú)

Sólounavezquehayamoshilvanadoestostresmomentosy hayamosincluido

lo concretoen lo global podremoscomenzara comprenderese único continuum

espacio-temporalqueconstituyetodaculturay de la cualel sistemadeparentesco

no constituyemásqueunosdesus nivelesomanifestaciones.

Parael análisisdiacrónicoestaremoscercade unaperspectiva,si se quiere,

neoevolucionistao materialistacultural,puescontemplaremoslos cambiosen el

sistemade parentescocomo una adaptaciónde éste a las nuevas situaciones

tecnoeconómicas,ecológicase inclusosociopolíticas.En el análisissincróniconos

acercaremosmása la posiciónestructural-funcionalista,concibiendoel sistemade

parentescoen tanto que estructurade relacionesentreelementosen la que cada

cual desempeñauna función. Ambos enfoquesno son, desdenuestropunto de

vista, incompatiblesni excluyentes,comono lo son lasperspectivasdiacrónicay

sincrónica.Las estructurassocialesno son inamovibles,sevan modificandoalo

largodel tiempo,apartir dereajustespaulatinoso de cortesbruscos,paragenerar

otras estructurasy, para poderlas comprender, es necesarioentender esta

característicadual suya, estáticay dinámicaal mismotiempo.
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A modo de síntesisgeneral e introductoriapodemosdecir, pues, que el

antiguosisntemade parentescoticunaestabacaracterizadopor una organización

en clanespatrilineales exogámicosy localizados(1w-a), de carácter totémico,

que constituían las unidades sociopoliticas máximas de la sociedad,estando

segmentados por debajo en familias extensas patrilocales y quedando

encuadrados por arriba en una red de alianzas matrimoniales y bélicas

generadapor las prohibiciones exogámicasde clan y mitad. A partir de esta

caracterizacióngeneral,de la queno nos desviaremos,no tenemosmásremedio

que entrar a criticar los análisis de otros autores, quieneshan manifestado

opinionesmuy encontradasentresí, y respectoala nuestraen lo queconciernea

algunascaracterísticasbásicasde la mitad y el clan’, (así como respectoa las

pautasderesidenciay otrascuestiones).Parece,pues, queexistenproblemaspor

la falta de datos para alcanzarun consenso.En estesubcapitulotrataremosde

analizar la estructurade parentescopaso por paso, viendo cuáles son esos

problemasy los interrogantesquesenosplanteane intentando,enla medidade lo

posible,resolverlos.Puestoquepretendeserésteun trabajode investigacióny no

unomeramentedescriptivo,hemoscreídoimportanteplantearla estructuradecada

apartadode estecapítuloen función del intento deresoluciónde cadauno de los

interrogantesprincipalesquesenospresentan.

El antropólogocolombianoWilliam Torres,por qjemplo,asegurala existenciano dedossino de tresgrupos

exogamicos:La exogamiaserigepor la oposicióntotémicaaire/¡ierm/agua (Torresi987: 5).Estaafirmaciónnos
pareceeróneay carentedefundamentoempirico,porcuantoningúnautor,ni siquierael mismo Torres,harecogido
la existenciade ningún clan acuático.Eseconceptotrinoinico tiene, contodo, su lugar en el constructocultural
ticuna,perono enel planodel parentesco,sino en el de la antiguaconcepcióncosmológicaticuna, para la queel
Universoestabaformadoportresmundossuperpuestosyloscorrespondientesseresqueenellos habitaban:elcielo,
latierray el mundodelsubterráneoy de lasaguas.
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9.2.La mitad exogámica: ¿Era la sociedad
ticuna una organización dualista?

Algunos autores (Fidelis de Alviano 1943;Nimuendaju 1952;Cardoso

1972;Torres1986) han señaladola inexistenciade un término en ticuna para

designara la mitad,y hansidoellos quienesleshanpuestonombresatendiendoa

diferentescriterios. Esto podría hacernospensaren un no reconocimientopor

partede los propiosindígenasdel sistemadual, de una no-existenciaem¡c de la

organizacióndualista2 Nimuendajuasílo asegura:TheTukunaare fol ais’are of

(heexisíenceoftheirdual organizalion(Nimuendajú1952:60).

Sin embargo,otros datosnos hacendesecharpor completoestasospecha.En

primer lugar porqueotros autores,comoGloria Fajardo(Fajardo 1989: 65) o

Jean Pierre Goulard, han encontradolos términosticunaspara designara las

mitades,siendoestosnegechi-¡y ach¡-¡ respectivamente(Goulard1994:362).En

segundolugar,porque,comoel propioNimuendajuinforma, contradiciéndoseasí

mismo,Membersofd¡fJéreníclaris bu of ihe samemole!>’ dealwzíhoneanollier

reciprocail>’ as “ma’ine “, broher, (vocauive)(Nimuendajá1952:56).

En los asentamientosen los que realizamostrabajo de campose encontraron

las expresiones“gerite de pelo“/“gene de pluma” como traducciónemie al

castellanode lasdoscategoríasexógamascuyosmiembros,deacuerdodenuevoa

estosinformantesse consideranentresíprimos hermanos,o sea,familia (Azulai

Manduca Vazquez,informantede SanMartín deAmacayacu).Goulardafirma

2 Deahi h interrogacióncon queabría esteapartado2.1: ¿Era la sociedadticunaunaorganización

dualista?
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quela traducciónmáscorrectaparalos términosque designana las mitadesen

ticunaesgentecori plumasy gentesinplumasy, enefecto, estapareceestarmás

ajustadaal criterio lógico declasificación(animalesepónimoscomola anierao la

cascabelno tienenpelo)3. Pareceevidentequesi hoy en día, cuandoel sistema,

comoveremosenotro momento,ha perdidogranpartede sufuncionalidad,existe

entrelos indígenasla conciencia,por débil que estasea,de formarpartede una

supraunidadde parentescocomún,no podemossino inferir lógicamentequeésta

concienciadeidentidaddebíade existir másfuertementeenel pasado.4

El sistemamitico, por otro lado, no sólo es fuertementedualista,sino que,

además,incluyesupropiaexplicacióndelorigende lasmitadesy los clanes.Antes

deque, al parecer,los misionerosintrodujeranen la mitologíaticunaal dios-padre

Nu ‘(apa (tomado de la mitologíatupí) paraintentar convertirlesal monoteísmo

(Cardoso1972: 70),los únicosdioses-padresdelolimpo ticunaeranYoíe Ipí, dos

hermanos que encamaban principios opuestos pero complementarios

(orden/desorden,este/oeste,izquierda/derecha),héroesculturalesa quienesseles

atribuíala creaciónde la humanidady la invenciónde los artefactostecnológicos

másimportantes.A cadaunodeellos se le asociabaunahermana. De esamanera

tendríamoscuatro hermanos pero separadosen dos parejas: una célula

esquemáticade intercambiorecíprocodualistaconstituidapor la narraciónmitica

en la célulaoriginal del universo.Ya queellos fueronlos creadoresdel mundoy

dela gente,el mito, aunquedeformabastanteproteica,nosestámostrandoasílas

dos unidadesidealespara la constitucióndel sistemade intercambiodualistay,

por ende,de la sociedad:dos gruposdehermano-hermanarealeso clasificatonos

que debenemparentarseentresi, es decir, establecerun intercambiode mujeres,

~ En adelanteaceptaremosla terminologíade Goularden nuestroanálisisaunquehemosquerido
dejar constanciade esta otra terminologíaemic queutilizan los ticuna en las aldeasestudiadaspor
nosotros.

‘~La propiaterminologíadeparentescopuedeaportarotraprueba: con el términochaut’a sedesignaa todoslos
miembrosde la mismageneracióndeego,odelasdescendentes,quepertenecenala mitadopuesta.
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porquelas relaciones.sexualescon las de su propia mitad, con sus“hermanas”

estanprohibidaspor el tabúdel incesto.Incluimosacontinuaciónla versióndeun

pasajemitico, el de la deshonrade Mowacha, recogido en nuestro trabajo de

campo,queilustrarámuchomásgráficamentenuestraspalabras:

¡pi fi¿e al fogóny encontróun pedazo[de carne] de la hermana,de la parte

derecha,entonceslo queno le quedaronfuede la izquierda.Entoncesla muchachalo

escondióeipí, comoera un traviesoqueríacomerla carney [ellal lo escondíapor

aquíy él le tocabapor aquí..Yalfinal la muchachalo metióensusexoe ¡pile metió

la manopor susexo.Entoncesla muchachase volvió enferma. ~ fue al montey se

convirtió en guangana. Ipi va en buscade su hermanay la caza comoguangana

[porqueno sabiaqueerasu hennana],clavándoleunaflechaen susexo.Eso la llevóa

la muerte. Yoí le pregyntaba[a la agonizante]qué le hablapasadopero ella no lo

quería decir. Decía sólo: ‘Me picó la avispa“. “¿Dónde?“. Yno le decía

exactamente,ylos hermanosno vejandonde.Ella estabaya enagoníacuandolo dijo.

“En mi seto“. Yde ahímurióy deahí es queempezóla muerte.Si no hubiera esono

habría muerte. (informante, Augusto Coello, anciano de la comunidad de

Boyahuazú)

El mito se atiene al esquemaprohibición-violación-consecuenciaque de

acuerdoal análisis estructuralque M~ Luisa Rodríguezde Montes hacede los

relatosamazónicos,esunode los esquemasmáscomunesen la mitologiaticunay

sirveaunafunción evidentede refuerzoy sanciónde la normasocial (Rodríguez

de Montes 1981:57)

Comovemos,Ipí seniegaa comerla partede “carne” quele corresponde,la

de la izquierday quierecomersela desuhermana,la de laderecha.Estaseresiste,

evidentementeporquesabequeno debedejarle,pero Ipi esun “travieso”, es el

elementodel desorden,delcaosenel universo, y no quieredejarde satisfacersu
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deseo.El actosexualseconsumay conél lasfunestasconsecuenciasde la ruptura

del tabú del incesto: la personaquebrantala condición sine qua non de su

humanidad~y regresaal estadioanimal (Mowacha se convierte en guangana).

Conscientedel terrible delito cometido,Mowachano se atrevea confesarloen

público y sólolo hacecuandosele imponeel castigofmal, la última degradación:

la muerte, traídaal mundopor la rupturadel tabú sagrado,y que es el pecado

original conel quehandenacertodoslosticunadesdeentonces.Sehaceasí una

equivalenciaentreel incesto,la animalidady la muerte.El incestonosdespojade

nuestrahumanidady la muerte es lo único que tenemosen común con los

animales. El mito, sin lugar a dudas, desempeñauna importante función

endoculturadora,de refuerzode la prohibición,atravésde sumoraleja.

Además de eso, es importante señalarla identificación, recurrenteen la

mitologiaticuna, entrealimentoy mitad o, posteriormente,clan (ki~ ‘a). Ipí ha de

comerde la carne de la izquierdaqueesla quele corresponde.Estaidentidadno

es,por supuesto,casual:existeun vínculológico entreestosdoselementosentresí

y entreestosy un tercero, el sexo. De acuerdocon Levi-Strauss,la asociación

entre estos tres tipos de elementos(grupo, unidad o división social, animal o

plantay sexo/matrimonio)presentaempíricamenteuna gran universalidadque

obedecea razonesestructuralesque los ligan en un mismo sistema lógico de

relacionesclasificatoriasde oposición(Levi-Strauss1966: 104)quediscutiremos

un pocomásadelante.

La división en dos mitades implicita en el mundo de los dioses es

absolutameneexplícitapara el de los hombres,que ya fueron separadosen dos

gruposduranteel actode sucreación.Estasdosmitadespriniigeniasserelacionan

~ La prohibicióndel incesto/j...j constituyeel movimientojundamentalgraciasal cual,por el cual,
pero sobre todoen el cual, se cumpleel pasaje de la naturalezaa la culíura.( Levi-Strm¡ss 1991
119491:59).
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enel mito conel estey el oeste,identificaciónsolar quetambiénseaplicaal caso

delasmitades.

La gentefuepescadaen elAmazonaspor los dosdioseshermanos,despuésde lo

cual ¡pi separóa sugentede la de su hermanoy cadauno marchócon los suyosen

una dirección, uno hacia el esteel otro hacia el oeste(AugustoCoello, ancianode

Boyahuazé).

He [Yoi] continuedto fish with this bait until he had caughta large numberof

people1?..]. A great numberof theseflrst people caught by Dyoi’ anó Epi were

jumbledabout without distinction. Rut IJyoi’ separatedthempuhinghis to the east

andE~ni‘s to the west.(Nimuendajú1952: 120)

El problema no puede, pues, plantearse,como lo hacia Nimuendajú, en

términosde si la gentees o no conscientede la existenciade unaorganización

dualista,sino de qué seentiendepor tal. El problemaes, a mi modo de ver, un

problema de definición. Si aplicamos una definición amplia y general y

entendemosque el único requisito necesariopara incluir a una sociedaden la

categoríade sociedaddualista es la existencia de una regla de matrimonio

exogamicoprescriptivoentredosgruposo mitades,podemosafirmar sin ningún

génerode dudasque los ticunas poseíanesetipo de organizacióny la siguen

poseyendo.Si aplicamosunadelmiciónmásestricta(Levi-Strauss1992 [1958])y

entendemosla organizacióndualista,ademásde comoun complejoentramadode

reglasmatrimonialesprescriptivas,como un sistemaen el quecadamitad posee

unasfuncionalidadesdereciprocidadhaciala otraendiversostipos de“servicio~

(intercambio recíproco de mujeres, reciprocidad económica,ceremonial, etc.)

tenemosqueponerencuarentenaesaafirmación hastaquequedeo no probada6.

6 Paraesta cuestiónvid.. LEV1-STRAUSS,C.,”Lasestructurassocialesen el Brasil centraly
oriental”,en Antrouo1o~íaEstructural,1958. Eii. ese artículoLevi-Strausshace una crítica a la
supuestaorganizacióndual de algunastribus brasileñas,comolos sberente(estudiadospor el mismo
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Los datosquenos proporcionala bibliografia nos conducenapensarquela

únicafunción queposeíala mitad ticunaerala deestablecerun grupoprescriptivo

deexogamiay, por tanto,continuandoconlos planteamientoslévi-straussianos,un

intercambioreciprocodemujeres.Por la complejidadqueencierrandedicaremos

todo un apartadoespecíficoal tema de las reglasde intercambiomatrimonial,y

por esono hablaremosde ellas ahora. Sin embargo,estaconsideraciónapuntada

nos bastapara afirmar que la sociedadticuna era de tipo dualista, puestoque

satisfaceel criterio lévi-straussianode prestación de, al menos, un servicio

recíprocoentre las mitades,en estecaso,el intercambiode mujeres.Ello no nos

debeinducir, contodo,al error:

La mitad no constituyónuncaun grupo corporativo7,quedandoesafunción

reservadaparalos clanes,comoya discutiremosmásadelante.Las mitades no

parecen haber conferido en ningún momento derechosni obligacionesque

Nimuendajú)o los bororo,críticaque seria tambiénaplicable,en parte, al casoticuna. SegúnLevi-
Strauss.no es necesarioque los propios indígenastenganconscienciadel carácterdualista de su
estructurasocial estecarácteresinclusoindependientede la percepciónemicde lassociedades,esuna
estructuraobjetiva quecuyaexistenciasólo serádemostrablecuandose constatentodoslos elementos
que la conforman.Advierte Levi-Strausstambiéncontra el peligro de creerque la merapercepción
subjetivade la instituciónporpartede ¡os indígenaso del antropólogoespruebay garantiasuficientede
la existenciade la misma: Nosproponemosmostrar aquí que la descripciónque los observadores
sobreel terreno (entreellos, nosotrosmismos)han ofrecido de las institucionesindígenas,coincidesin
duda con la imagenque losindígenastienende supropiasociedad,pero queesta imagense reducea
una teoría, o mejor, a una transfiguración de la realidad, la cual es de naturalezacompletamente
distinta [...J la organizacióndualistade laspoblacionesdel Brasil centralyoriental no solamentees
adventicia,sino tambiéna menudoilusoria; y, sobretodo, nosvemosobligadosa concebirlosobjetos
socialescomoindependientesdela conciencia quede ellostienenloshombres~Levi-5trauss,op.cil:
154.). En este sentido, nos dice Levi-Strauss, la organización dualista se caracteriza por una
reciprocidadde serviciosentre lasmitades(Levi-Strauss,op. ciL: 156), siendoesteel criterio atener
encuenta.

~‘ Utilizo la expresión“grupo corporativo”, provisionalmente,en el sentidoamplio que le da la
escuelaestructural-fimcionalistabritánica.,enespecialRadeliffe-Browny Meer Fortes,quienesa suvez
lo toman de Maine, es decir, como aquelque en el que seestablecentodoun conjuntode derechosy
obligacionesmás o menos institucionalizadasentre sus miembrosy que constituyelo que Fortes
denominauna “personamoral”, esdecir, unaunidadsocial dotadadeunaentidadjurídico-política(en
Dumont 1975: 1547). Más adelante,al discutir sobrela naturalezacorporativadel clan patrilineal se
matizaráesteconceptoala luz delacrítica antropológicamodernay sedaráunadefiniciónrevisadadel
mismoquepermitaaplicarloal clanticuna.
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vincularan a todos sus miembros: no servíande institución reclutadorapara

venganzasde sangre,ni poseíantierras o edilicios de propiedadcolectiva, ni

conferíanderechospara sutransmisión,no eranunaentidadterritorial ni politica,

ni siquieraparecenhabertenidoun papeldemasiadoimportantecomo criterio de

reclutamientode gruposceremonialesen los ritos de pasocomo el worekñ o

pelazón,queesunaverdaderapuestaenescenadela redderelacionessocialesde

la sociedadticuna8.

No esquelos ticunasno fuesenconscientesde su organizacióndualista,que

evidentementesilo eran, esque éstadesempeñabamuy pocasfuncionesen la

sociedadal margende su constitución, a travésde la prohibiciónmatrimonial,

comogrupo de exogamia.Nimuendajúintroduce,sin embargo,un elementomas

en la discusiónqueno nos permitezanjaraúnel asunto,cuandoafirma, casi de

refilón, que a certainJeehngofsolidariiy unftesclansmen,evenextendinglo ah

he clansof¡he samemoie¡y(Nimuendajú 1952: 56). Eso implicaría la existencia

deunaciertasolidaridadentremiembrosde la mismamitad quepodríainclinarnos

apensarqueesareciprocidaddeservicioslevi-straussianaseextiendemásalládel

intercambio matrimonial. Nos atrevemos a pensar, no obstante, obviando

relativamentelas palabrasde Niniuendajú,que ésteprincipio de solidaridadno

debió ser muy fuerte, en el plano de la real funcionalidadsocial, fuerade ese

reconocimientoclasificatoriode “familia”, de ma‘me, que sedaban sus miem-

brosentresí y que mi informanteindio de hoy en día traduceal castellanopor

8 Autores como Kurt Nimuendajú (1952: 83-93) o Haraid Schultz (1959) nos han dejado
descripcionesexhaustivasde ceremoniasdepelazóno mo~anova (ritual de iniciación femenino).De
acuerdo con ellas, los participantesaparecenmezcladosduranteel rito y no muestranninguna
identificaciónespecialcon la mitad a la que pertenecenEsa identificaciónsólo aparecea niveles
simbólicosmuy marginales,como la utilización de instrumentosmusicalesrituales diferenteso la
orientaciónquese le da a la choza<le reclusiónde la iniciada:Formerlv, a small room, na-pinin, was
madefor the girí assoonaspossible, againstthe eastwall ofthe house~fshe belongedto moityA,
against the westwall if she belongedto moisyB (Nimuendajá1952: 75). Estosrelatosetnógráficos
datanya de la segundamitaddenuestrosiglo y es posiblequeno reflejaranla verdaderaimportanciade
las mitadesen la ceremoniapero.dada¡a fidelidadconque se habíanconservadohastaentoncestodos
losdemásdetallesdel rito, incluida la dolorosísimadecalvacióna tirones,parecealtamenteimprobable
suponer.sóloporestosindicios,queéstashayanjugadoun papeldemasiadoprotagonistaenel pasado.
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primos hermanos.Perotambiénescierto queentodo esto no dejade haberuna

contradicción, que se haría necesario explicar, entre la terminología de

parentesco,queafirmael principiode solidaridadfamiliar entrelos miembrosde

la mitad,y lo queparecehabersido la realidadsocial,quela esquiva9.

Estacontradicciónpodríaexplicarsefácilmenteporel carácterclasiticatorio

de la terminologíade parentescoque, al considerara todoslos miembrosde una

mitadcomoparientes,sólo estaríaindicandosuadscripciónaunamismacategoría

matrimonial, la de los que no puedencasarseentre sí, pero existe aún otra

explicaciónpara el origen de esarelación de parentesco,y la resoluciónde la

aparentecontradicciónque en modo alguno es incompatiblecon la anterior: La

relacióndeparentescoentreindividuosde la mismamitad seestablecea un nivel

mitico-totémico. La sublimaciónde esteparentescohastaun nivel totémico lo

convertiríaenalgo relativamentelejanoy lo despojaríade cualquierade lassolida-

ridadesque implica un parentescoreal, quedandoasí reducidasu razón de ser,

comoya hemosdicho, a la merafunciónde laexogamia.

Respectoa los criteriosquehan seguidolos autoresparadarle nombrea las

mitadestampocoexiste consenso.Nimuendajú,dispuestoa negarlescualquier

implicacióntotémica,las denominaA y B, perosecontradiceo resultaambiguoal

explicar queah ¡he clansofMoietyB have¡he namesofbirás y queof¡hefifleen

clansofMoíe¡yA, twelvehave ihenamesof trees, two the namesof insecis, and

one the nameof a mammal(Nimuendaju 1952: 56) y que si árboles y animales

estánen la mismamitad es debido a the mystic Tukunaconceptionof ¡he soul

which certain Irees possess(Nimuendaju 1952: 57). Cardoso de Oliveira las

~>Como dice Radcliffe-Brown, en todo el mundo existencorrespondenciasimportantesentre la
nomenclaturadeparentescoy lasrelacionessociales(Radd¡ffe-Brown1952:62)ypor regla general,
hacia laspersonasa lasqueseaplica un término deparentescoexistealgún elementode actitudo de
comportamientomedianteel cual se reconoceesteparentesco,aunquesolamenteseaun rasgo de la
etiqueta(Radcl¡ffe-Brown,A.1L, y Forde, 1)., 1969: 25)
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divide enAvesy Plantas,conlo queintroducela distincióntotémica,peroquizáse

equivocaal reducirla segundamitad ala especievegetal(argumentandolamisma

concepcióndel almade quenoshablabaNimuendajú);pareceser queen la zona

de Brasil los clanesquetomanel nombrede un árbol sonmásnumerososquelos

deanimales(12 contra3, enNimuendajú)peroal menosen la partecolombianay

peruanasucedetodo lo contrario: sólo encontramosun clan que serefirieraa un

vegetal,el fruto llamadoahuayo chapacay, aun así, la identificación no era

aisladasino quesepresentabainseparablede la de la ardilla, porquela chapaca

tienepeloscomola ardilla yporquela comela ardilla (informante, Luis Ruiz,

indígenade Boyahuazú,33 años),de tal manera que había un soloclan y no dos:

el clanardilla/chapaca.Por eso los estudiosmásrecientesque he tenidoocasión

de consultar,casi todos colombianospor cierto, utilizan la clasificación,en mi

criterio más acordecon la realidad, Mitad de Aire/Mitad de Tierra, que ya

propusieraFidelisdeAlviano en 1943,y en la quequedaríanenglobadosplantasy

animales.Nosotros,por nuestraparte,introduciremosen nuestraexposiciónuna

nueva,ya apuntada:Mitad dePluma/MitaddePelo, queesla quemásseajustaa

la realidadde la zonacolombiano-peruanadondetuvo lugar la mayor partede

nuestrotrabajodecampo,por dosrazones:la primera,ya citada,esqueno hayen

estazonaclanesgenuinamentevegetalesy la segunda,la demáspeso,esqueesa

esla división quelos propiosindígenasticunascolombianosy peruanosestablecen

hoy día.
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2.3. ¿Era el sistema de parentesco ticuna de
carácter totémico?

e.31.Definicionde totemismo.

Lasconsideracionesquehacíamosrespectode la naturalezadel vinculo entre

individuos de mitadesopuestasnos conducena analizarel problemadel carácter

totémico del sistemade parentescoy, por ende, de la enteraorganizaciónsocial

ticuna

El totemismoesuno de esosfenómenossocialesque, comoel de tribu, ha

escapadoa unadefinición sencillay consensuadaen antropologíadurantemucho

tiempo. La noción clásicade totemismo,término que deriva del ojibwa ¡orem,

implicaba,tal comofue propuestapor Rivers, la conjunciónde treselementos:1)

a social element, (he connecUonof an animal or vegetablespecies or an

inanimaw ob/ec¡ wih a social group, mainly an exogamousclan. 2) a

pychologicalelemen¡: a belielin a rela>~ion ofkinshzpbetweenmembersof ¡he

group andhe animal, plan¡ or i~hing, ofien expressedin fue idea fiat ¡he human

group is descendedftom ~. 3,) a ritual elemern:a respectfor¡he ¡o¡em, typically

manifestedin aprohibluon on eahng(he animalor plant or on using (he objeci¶

(R¡vers 1914; en Levi-Strauss1964: 8).

AntropólogosamericanoscomoGoldenweisero Boascriticaronesteconcepto

tan concretoy restringidode totemismoy llegarona negarsu existenciacomo

fenómenosocial presentandoevidenciasetnográficasde queestoselementossólo
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coincidian completamenteen una minoría de casosy todos ellos podían estar

presentessin los otros.Tanto BoascomoGoldenweiserconsideraronel totemismo

como un constructoartificial que existía sólo en la mente del antropólogo.La

mayoríade los autoresposteriores,sin embargo,no aceptaronestademolicióndel

concepto que hizo el particularismo histórico y, siendo conscientesde la

constricciónde la definiciónclásica,tomaronenconsideraciónunadefiniciónmás

ampliadelconceptoquepudieseabarcarel conjuntodevariacionesdocumentadas

porlos datosetnográficos.

Este conceptomásamplio de totemismoquedaperfectamentereflejado

en lasNoLesandQuerieson An¡hropologyde 1951:In ¡hewidestsenseof¡he¡erm

we mayspeakof ¡o¡emism~f (1) ¡he tribe or group... consisisof groups (¡o¡em

groups)comprising¡he wholepopulation,andeachof¡hesegroupshasa certain

relationship¡o a classofobjec¡ (¡o¡em)manimateor inanimate;(2) ¡he rela¡ions

between¡he social groupsand¡he objec¡sare of¡he samegeneralkind; and(3) a

memberof¡hese¡o¡emic groupscanno¡(excep¡underspecialcircums¡ances,such

as adoption)changehis membersh¡p(Levi-Satruss 1964: 9) . Comocondiciones

subsidiariasamenudoseencuentranreglasobligatoriasdecomportamiento,como

prohibiciones o prescripciones,pero no siempre necesariamentees así. En

conclusión,la antropologíafinalmenteno negabala existenciade un fenómeno

general conocido como totemismo, por muy diferentes que sean sus

manifestacionesparticulares.

El casodel totemismoticunaparece,por lo demás,satisfacerincluso lastres

condiciones de la definición clásica de Rivers, como se desprendede los

siguientesfragmentosde Alviano, quizá el autor quemásestudióestefenómeno

entrelos ticuna. Dice Alviano al respectode la relaciónquese estableceentreel

tótemy losmiembrosdelgrupo:
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Eles pensamque os antepasadosdos d{ferentes clans tiveram liames de

parentescocom os antepasadosde urna especie,ou génerode animais. Desta

maneira o individuo que tempor lo¡em um volatil se consideraparenle, nao

somentede ou¡ro individuoque ¡empor ¡otem o mesmovolatil, massim de todos

aquelesque Lempor bolemumpássaroqualquer(Fidelis 1943: 11)10, lo cual nos

estaríarefiriendo al elementonúmero dos de Rivers, el elementopsicológico

encamadoen la relaciónde descendencia.UnpoquitomásabajocontinúaAlviano

en su exposición:matam e comemo animal que é o totem do clan 1...! mas

guardamurna pare do animal, aparte queé ritual, e estaé tambéma insignia

que guardame Ievam consigonas manaesta¿~oese nasfestasservindo como o

distintivo da propria nacionalidade (Fidelis 1943: 12). Aquí se estartan

explicitandolas condiciones(1) y (3) de Rivers, a saber,el elementosocial, la

identificación del grupo con el tótem, que se convierte en la insignia, en el

emblemadelmismo, y el elementoritual, el respetopor el tótemquesemanifiesta

en la prohibiciónde comer unapequeñaparte delmismo.A estoúltimo vendría

añadidala regla de exogamiade clan y mitad, que es de hecho la regla de

prohibiciónmásimportantequeemanade la relaciónentreel grupoy el tótem.

El totemismo ticuna, al satisfacertodas las condicionesde la definición

restringida,se convierte en un caso paradigmáticode estetipo de fenómenos.

Levi-Strauss,quebebe de la fuentede Alviano, lo incluye comoejemploen La

penséesauvage , considerándolocomosistemahipertotémicoporquepor encima

de la relación tótem-clan existe todavía, como ya apuntábamos,la relación

totémica en el nivel de la mitad acompañadade sus correspondientes

prescripcionesexogámicas(Levi-Strauss1966: 106).

10 Estaopinión quedarefrendadatambienpor el antropólogocolombianoWilliam Torres(Torres
1986: 2).
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Sólo Curt Nimuendajú, de entre los autores consultados, se niega

incomprensiblementea aceptar la existenciade esos liames do parentesco

totémicode los quehablabaAlvianoaunqueesole lleve acaerencontradicciones

y él mismo ofrezcadatosque, enrealidad,permitenapoyarla tesistotémica11.Asi,

tras sutajanteafirmación:1 do notbelievethai thesejacisjusufy class~fyingthe

Tukuna clans as totemicf..J. There is not a trace of belief in a rnystical

parenthoodcommon ¡o membersof a clan and ¡he respective¡ree or animal

correlated with it, nor do ¡hese correla¡ions represení any emotional value,

(Nimuendajú 1952: 58)nosdirá unas lineasmás abajo : In anycase,¡he idea¡hat

sornecharac¡eristicsof ihe eponymshould, or may,appearin the membersofa

clan isnol en¡irely strange¡o ¡he Tukuna(N¡muendajú 1952: 58).

En conclusión, pareceestéril negar el caráctertotémico de los clanes. El

problemaestá más bien en dilucidar de la maneramás exacta posible qué

implicacionestenía esecarácter,cuál erael alcancedel fenómeno,más allá de

definicionesgenerales,o dicho de otro modo, quétipo de relacionesconcretasse

establecíanentrelosmiembrosdel clany eseanimalepónimosuyo.

2.3.2.La relación tótem! individuo y tótem/clan entre los
ticuna

Nimuendajú nos ofrece una exhaustiva lista de nombres propios para

demostrarnosque cada personarecibe un nombre referentea una cualidaddel

animaltotémicopor el cual podráserreconocidopor toda la tribu comomiembro

~ Sólolo incluimosaquícomoelementode discusiónporquea pesarde suserrores,y ya hemosido

viendoa lo largodela exposicióncuántascriticaspuedenhacérselea su análisis,la suyasiguesiendola
monografíaclásicasobrelosticunas
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deun clandeterminado(Nimuendajú 1952: 58-60).Con ello pareceevidenteque

el vínculo totem/individuoestableceun criterio fundamentaldeadscripciónde éste

al gruposocial, al grupode filiación patrilineal (kñ-a), que cadaindividuo lleva

grabadoen su propionombre.Alviano nos habla de una relaciónde parentesco

entre los individuosde cadaclany su tótem, pero no especificade qué tipo de

relaciónconcretase trata. Dilucidar esto es estremadainentedificil, máximesi

tenemos en cuenta que nuestrosinformantes actualesya ni recuerdanni

reconocenconscientementela existenciadeningunarelaciónrealentreel animalo

vegetalepónimodelclany susintegrantes.Si, por otro lado, acudimosal mito de

origen de los clanesbuscandoluz a esterespecto,nadaen él noshablade relación

de descendenciao parentescoalguno entretótemy kú-a. Comoreproducimosa

continuaciónla identificación entre un determinadoanimal y los antepasados

humanosde cadanación, palabraque utilizan los ticuna en castellanopara

referirseal clan,sedebeaunametafóricadistinciónalimentaria’2.

Despuésque Yoi e ¡pi hubieran separadoa la gentemataronuna babilla, la

guisaronydieron mandamientoa la gentede quecomieranyprobaranel caldo. Yahí

ellos les ibanpreguntandoy cadauno decía:mesabemedio-dulce,mesabea ardilla,

mesabea tucán, mesabea aquello, mesabea lo otro y cadauno le encontrabaun

sabordiferente.Yeseesel origen de las “naciones~‘. segúnel saborquecadauno le

encontró. (informante, Augusto Coello,ancianode la comunidadde Boyahuazá).

12 En estesentidoel totemismoticunaparecediferenciarsede otros complejostotémicosde grupos

vecinosdel aieacultural altoaniazónicadondeencontraremosvinculosde parentescomístico tótem-clan
nias fuertesqueel ticuna Estees el casode susvecinos yaguas,entrelos que la relaciónde parentesco
espiritual tótem-clanno se limita a lo generalsino que toma una formaparticular, y sólo una la
avuncular.Sin embargo,no sepuededescartardel todola posibilidaddequeestetipo derelacióno alguna
similarhayaexistidoentre los ticunaen el pasado,peroen la actualidadno disponemosde datosque la
puedancorroborar.
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El mito deorigen nos dapie, por otro lado, paradiscutir la funcionalidaddel

totemismo como fenoménosociocultural en sí, discusión a través de la cual

encontraremosmás pistas que aclarenel problemade la relación tótem/clan-

individuo.

8.3.3.El totemismocomo religión primigenia.

Alviano, quees, como decimos,quien máshincapiéha hechoen la cuestión

totémica, nos da toda una explicacióngeneraldel origen del totemismo,para

despuésaplicarloal casoconcretoticuna,tomandocomobasela teoríabiológico-

funcionalistade Malinowsky a este respecto.De acuerdocon Malinowsky, el

totemismoseorigina comopartede unaactitud religiosay emotivadel hombre

primitivo hacialasespeciesanimalesy vegetales,principalmenteaquellasqueson

comestibles,pero tambiénotras que puedanser útiles o peligrosas,actitud que

viene acompañadadeunanecesidadpsicológicadecontrolarlas.

En suma,el totemismoparaMalinowsky derivade unaactitud religiosahacia

los animalesporqueestossonútiles,peligrososo poderososy, porlo tanto,tienen

quesermultiplicadoso controladosa travésdealgúntipo deculto. A partir de este

origen religioso se derivaría la división totémica sociológicapor medio de un

procesonatural de evolución: In ¡otemisrn the magical multíplication of each

spec¡eswouldnaturally become¡he dutyandprivilegeofan specialist,assis¡edby

his family. As ¡he family developsin¡o a clan ¡luis explains the altribution of a

d¡fferentbotem¡o eachclan (Malinowsky; en Levi-Strauss 1964: 57). La religión

seexplica, de estamanera,comounaforma deadaptaciónal medio ambientey el

totemismocomounaformaparticulardereligión enlas sociedadesprimitivas.
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ParaAlviano, que sigue esa línea de razonamiento,el indio, cazadorpor

naturaleza,se apoderabade la carne del animal para alimentarsepero, no

bastándoleeso, deseabatambiénapoderarsede las fuerzasfisicasy psíquicasque

le atribuíaaestos.De ahí provendríala identificacióndedeterminadosgruposcon

ciertos animales,aquellosque los que le daban esafuerza, la apariciónde un

respetoespecial, que Alviano no se atreve, como Malinowsky, a considerar

religión sino “aui¡udepsicológica” (Alviano 1943: 11), actitudquesetraduceen

unconjuntoasociadodeceremoniasmágico-socialesrealizadasentornoal animal

sagradoconel objetivo deasegurarel control de su fuerzavital y, por último, una

seriedereglasritualesentrelas quedestacaríala deno cazaral animal totémico.

Esta creencia primigenia, según Alviano, habría ido “degradándose”con el

tiempoy en el casode los ticunas“degenerou” tambiénen un totemismovegetal,

y en la reduccióndel tabúculinario absolutoa unasimple prohibiciónde comer

determinadapartedel animal.

En conclusión, de acuerdo con esta interpretación malinowskiana del

totemismola relaciónentre el tótem y el grupo-individuo,másallá de posibles

vinculos o no deparentescomítico, esantetodo,y estoeslo esencial,unarelación

de tipo religioso-psicológico,asociadaatodoun complejode creenciasaniniistas.

Ningún otro autor salvo Alviano, al hablar de la religión ticuna precontacto,

menciona,extrañamante,el totemismocomouno desusposiblesmanifestaciones,

comosí hacen,sin embargo, con el chamanismoo la creenciaen el ya apuntado

panteóndediosescreadoresy el complejocosmogónicoquele acompaña.Es más,

el mismo Alviano inclusono llega a aportarpruebastestimonialesconcluyentes,

sea en forma de observacionespropias u obtenidasdel discurso de sus

informantes,quecimentenestatesisde la relaciónsagradatótem/clan-individuo.

Nosotros, sin embargo, si hemosrecogido en la actualidadun testimonio al

respecto,aunquedado su caráctersingular no tenga valor determinantepara

sostenerestatesis. El testimonioal quenos referimosesel deun informantede
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SanMartín deAmacayacu,al queya noshemosreferidoenotro momentocomoel

individuo que seautodenominabaa sí mismo“el antropólogoticuna” (una razón

añadidapara sospecharde la posible inautenticidadde su discurso) el cual,

interrogadoacercade lasnacionesen la antiguedadcontestabaenestostérminos:

Si mi personaera de una garza o un chulo, estamossuponiendo,ese me

estabadandopodera mi.Eseera mi dios, la mismacosaquesifi¿erareligión. Eso

era lo de los ticunas antiguosy ahora se acabaron esas cosas. (informante,

Azulai Manduca Vásquez,de San Martin de Amacayacu).

~.3.4.El totemismo como sistema de clasificación
social.

Formarao no parteel totemismodelcomplejoreligiosode la sociedadticuna

precontacto,cuestión que probablementeno lleguemos nunca a dilucidar

satisfactoriamente,el casoes que existe otra explicaciónpara el origen de la

división clánico-totémicaque no necesitateneren cuentaesaposibilidad. Nos

referimosa la interpretaciónestructuralistapropuestapor Levi-Straussy que, a

nuestroentender,el mito de origenticunaejemplificaparadigmáticamente.Para

Levi-Straussla verdaderaesenciade la asociaciónentretótemy grupo social,

valga decir suverdaderafuncionalidad,no esde naturalezareligiosa, la cual es

subsidiaria(Levi-Straussla llega a negarpero nosotrosno necesitamosir tan

lejos para aceptarsu teoríacomo válida y aplicableal caso ticuna), sino de

naturalezalógica,unahomologiainternaentrela clasificaciónnaturaly la social,

entre dos sistemas de diferencias. El totemismo para Levi-Strauss es,

simplemente,un sistemaparticularde clasificación,unaformaparticularpor la

que el hombre priniitivo se enfrenta a la tarea imprescindible de ordenar,
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estructurary clasificarel mundo,unaforma, ciertamente,muy extendidaaunque

no la única,puestoqueexistenmuchassociedadesprimitivas sin totemismo.En

esesentidola única cosaimportantede las así llamadascreenciastotémicasy la

única característicacomún a todas ellas es que ¡hey are codessuitablefor

conveyingrnessageswhichcan be transposedinto anoihercodes(Levi-Strauss

1966: 75) esto es, sonn sistemasculturales de nombrar y clasificar el mundo

natural,a partir de diferenciasempíricasobservadasen este, queproporcionan

categoríaslógicas para clasificar el mundo social. Son mediadoresentre la

naturalezay la cultura.

La lógicade estesistemaesestructural:la clasificaciónseobtienea travésde

unaestructurade oposicionesentretérminosde acuerdoa algunascaracterísticas

diferenciantespercibidasempíricamente.El principio lógico esoponertérminos,

siendouna cuestiónsecundariael cómo se consigaesaoposición(las mismas

especiesnaturalespuedenser incluidas en diferentes categoríasen diferentes

sociedades,la mismacaracterísticapuedeserinterpTetadademanerasdiferentes,

etc.). Los principios concretosquesostienenunaclasificaciónson diferentesen

cadasociedado inclusopuedehabervariosenunamismasociedadporqueestos

sistemaslógicosoperande acuerdoa diferentesejescriterialesal mismo tiempo

(contiguidad, semejanza,función, etc.), siendo el número de combinaciones

prácticamenteinfinito, pero todoslos sistemasson igualesen el plano formal,

siendotodosellos,enúltima instancia,sistemasdeoposiciones.

En el caso de la sociedadticuna encontramos,efectivamente, criterios de

clasificacióndiferentes:la transposiciónal planosocialde la diferenciaempírica

entre animalesvoladoresy los no voladores,los de pluma y los de pelo, la

dualidadgeográficaeste/oeste,la espacialo corporalizquierdaderecha,la moral

orden/desordeno, como en el caso del mito de la babilla, la diferenciación
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:s’oc: ¡edadesno neceslLriamnenlelLoientLcas. Así., por ejeim¡pic,. La :íuxaiogia.entreel mito ticuna‘y el mito
biblia> dk~ la tornE: ‘de Babel es evider[Éc . El c~riterio dE: ciasi:Eicaciión‘rEída en <:;~icLíi casoriera. la. lógk:a
CSt:rlLictiiTa[ se r[iucntiene (<:~EmríIda ]pri:LIlJigeJl[inilengl:La priirri gg:íí a que se rEagJrrieEItEIla en simíxires/leiriguajes
(hstuli14:frsc[ue se ¡dcifuíu~n roí~ Crflo5IC~crti a losdemás).
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(IIOLCIEL Clalil SC~ iElitereJ[Lcj;E[ de los CICUrLEIS pOr cotirio lC S;Eibe la cormcl.a. CaiELa. lino

]rj~{:(~>ir1(y<;~~ c~írm E~S~I <:~<:>:Ix]L1iCjI~I ][EriLi3JLiL~~C~iri:i;Em c:n,írruj:n[ IíLiLC: e][ CILLaS iCS eirmitireg;ii el sEibEjir ~iIeun

u’annualo vegetaldifrnmte con el que a l>.ELttir tic rntonce~-1

CIiE~C:]i]r;, CJEI.CILIL C:LI;EIJ S4~ :id[c~rI1tiÍi[i¡4:;~EI ]jJICPir. 1.13 ¿jiE CCÍifl~~~ ILa ]Lderititi.cac;i¿Srm cori un

‘cl<~teirxri:ixiiai’cli:> ~EIliurlEIC~[iIt’rii~lJ11ÍI:Pli[E:~l3L a SiLI ‘ve:;!: urnasifl[Oflfl(iJiLS 1P:IeE;:r7III:1v¡~u~~EmluiEíritEiruísl%ni’o

comneir Cl.eterI7fl[iLi.I1~IdLdL ¡>¿Li.1tCW’ ‘ LO IEmJflLrmnaitvegelEaLJ.)‘~r :IM]LElLi’e¡E; (regia‘dic excgairrna.

tabñdeluricesto).Diclírí:> de Lilia ]rlri:EinenEi irri S j:iIasti:;a, a gentequecolrnct¡3LlcI3Lnrie

perteneceraa tal tintady tal clandentrodeesa.xmtacl y no potratenerrelaciones

CElA rI:EmJLr~ CDII [¡El.genirequetEmític: ~am.C CJLC C~5iE. it4IOCICH2ELflLIC. VaraLevI—suriEiiLiiSs

las prolubicionesai¡mentanasy sexualesdebenserconsideradascomo sistemas

iíndepe:nidlicrítesde cix slriii:ic:j¡oui, de oposición y, a. itiflElves de E1J10 de &i;~i.sii[iicaciíón,

conrio el Fo’i:errusima que ][JÍmJLcE:I.eJLlL e:nco:nrtrarsejmirrIto:s o separados. t4~Em iLi:nportai:Icimi de

la — ~ 6. hthtJ ci tiL¿ti m~,, rrmcuirr..r.rin.I3r~E1tLJi1b:ic]LC)i:I:L esque iinitjr’ociuce iiiirtri di siti¡nc:rnonermitire Ck9¡~lI~bflLfh j.tJLd.JLJL’bVICEILI’L!

4~, ~¿

liii) i:1Jt~Li:4::¡Em4:1.t:~~, e:s dic,;::iíi, í~:E; CJII:rC> olri:tE:]ri(3 cIA: C::i.;ILE;1iJI?i12¡E112]iiá:I:L, C~Sd:El. vez dic itipo

~nductual.,

IDe JflLucvo, lo EILLIe es ]iJrrij¡3(:i]rI~ElJfl:k es la lFi:,’:ri:na y 1:14) e.I c<:I1[]:I:enLiLcl4) y esl:cí se

pruebapor el l¶IcC]hLC) de qi~ie en ¡i¿iguJ[]Elis ;50¡C[Cd¡ILE,kS al
6islEnEm]iian;ELS la pro]hibición de

Connerel a]ruir[IAILI eponi~mnoseconvierteen obligacjó~ri..Lo ilflEipOrtLEiJflte esdi:stirigui~r,

‘diiLi[ere:nicl al: lLiJEIL clamní de OiEw., tres si.s1[elrlri.;EIS <Fe dIiLIeJ[’CIICi.ELCLIofl (fotelliLí.sino,

prOi]Li.IME2JLO]flLe5 ¡EIJII][IEICIL1LLEILIiLaL&, ex.ogEmrua>.,¡El. Pe5El~ de ser :iJri.delrieuJ[dI][elrmlles suielerí ;Ei

menudo,comocrí cl casode los inícuna. e:í:ícont:rarsejuntosretorzancloselo.s unos

¡21 líos oi:ros. Respecto2L los úitirrmos dios, JLcvi•StralLi.ss ermclí]IeI1L1LiIEL, ad.eJflrLELs., lLiULIL

tendenciauniversala la asociaclonanalógicaentrecopulacióny allínentacicinen

cl. nivel lógico que Líace de [El.ali~ínermtación,corría en e][ mito de Ádrouc;uJ¡a, Lun ¡El.

ni:etalaradel sexoo viceversa:el inunmocomúnde:nonunadorentreel hombrey

la mujer y el que come :v ~ ccí¡íiici¡i esChiC amboselectulanirme, conjunción. por

colnpie][l:14E’I1[t’ iícdad.. ]Las p:r(3lhiIblCioiies ELlJLlrrment¡Eirias y la: ex(:igaJflriiia. ELE) E)bstante

son, de hecho,sistemasindependientesde cía<~:rftc.acjór¡ por opo*cion, ¡EId~~riCiir
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u:n[;IL ‘<~z rumás Le’ x—Sti:alLí:E;s, y ~p~iiíedeiriirio aparecer]iiJIlflíh:iS. o úícliíi~oi presentaise.

relacionadosdxaléctjcaníenxe.corno encl casode los. dobudondela excigannade

clancoe:icLsteCCIII iJLL1;EL estrictaenidoagriculturadecían<Levi•~S1rauíss1966:115)..

En el caso de los ticuna existían ad.ení.a”~ ot~ros criterios cíe: clasi.tiu::ac;ion<íu<~

(ioulardconsideracOi~¶VCkWA6fleS adicionales a los ciasftwacfrres concrelos corno

ci tótem(Goulard1994:365). ‘Serianestos por ejeinplo., lascaracteristicasfisicas

que los inlórmarítesdic Nimuendau¿¡atribulana los miexúbrosde los dilérontes

clanes,característicasque obser’varíuna homoío~4acon los respectivosanimales

queíes ‘sirven de tokm: Asr, todos¡os gsdUncí xin.chnaí:iían.¡a cabeza.El] .nii ít,hair o

105 ;2L]flrlirrS2L t1C12LC~1Ei ‘lucí ‘2;EibC:Ii’efl~L rOj:IZ;EL, corno la cIJLi:14E::~Ei cte este itilpO Ci’E~ .IJL<:PrIJflLlgaS

‘(I~iiLírlím1LíLeíridI:a ¡LI. ¡‘95? %S)
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U 4 . cIro eI 4:: 11cm ‘‘r’i 1k neo 3 (*0—ci) un grupo
corporativo? La organización sociopotítica de La
soc¡tedad i’icuncK ~rIécontcn.cito

No se sEtiJie, a cienciacierta, el númerototal de clanes‘(kw-a, enlerigga ticuna)

c:íue pudieronexistir ant:igUamente,ni s existíael rnisxno númerode clanesen

amnl:42 s niita.des.Nimuendajúcornputahastatreintay tuatro, 15 en la mitad A y 1 9

en la IB (N¡inuend.ajú11952: 56) para los anos cuarenta.,pero hay queteneren

cuenta queel recLientoerad~ti’c.il dadala dispersiónteí’rito:ria] de ic:>s 1:111sirios ‘mili ¡a

épocacrí ‘que Níxnuendajú hacesutrabajo de campo..JeanPierre Goulard,en uno

dc 1 c:>s e:stlLidIO5 másrecientes(Gorílla írd 1994:’362—363),c<:>rrmputa48, y ¡JLIÍiII esmuy

posibleque algírnoshayandesaparecidoduranteel procesode transtbrmaciones

~i~q<j~, en la region.

Seg3m Roi>in Fox (Fox 1972.: 35) el clan es un grupo de parentesco

oorltorlflri;Ei.d<:i p<:>x ix:idos aqiLiellos individ:uu: s queseconside:r¡Jtridesc.end~entrsde un

¡2LJ[itep~2LSEi.d0 Coiflhlin., real.o J[l7I:ilt¶cI:>., pero <¡tic no ¡:3]L].edr’ri ‘e “t2 I>~o~~ Lx~2UAi ludí los

v]Lrm 2 u] 05 de I~LSC:e:ncienciia: queles iii:íiicri entre si,. ¿EsteseriaexjlLcLal1rh1tijtt~ el C2í]LSO de

los kñ--a ticunas, puestoque eran, conu:> ya vetamosal hablar de las nutades.,

clanesde caráctertotemico en los que las relacu:>n.esde parentescoentre sus

nu.emt:,rossebasabanenunarmttcarelaciónc<:nnun, qnc los datosdisponiblesno

nos permitendefinir nitidamente.,j)ersonLficlld’a rí la. figura del animal epónimo

dcii clan~

110 <:Y>~w»>a~l~h~cciii la definición,declan, dice R:ibin Foxaesterespecto:iLas cLanesíse’ distÁng-ue’rf
dé los liiwjes, segúnel uro’ que se ¿l~2 gen’eraJnrí~nrmeo esVapa¿2ñ’rcl; en qi~re.’íus narenibros00’ pueden
eswblecerconexactitud los ,¿triculos quelesunen’ enin~is1i; pera OlE? )aecbosetespuedeconsiderarcorno’
¡higasde’ videlarga. A veces¡o leyevukr<hee que todbssondescendserae.~;de un rno¿k#milagroso’, del
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2.4.1.EI ka-a como grupo corporativo. Definición de grupo

corporativo.

Hemosdicho queel clan, o Idi-a, ticunaesun grupo de filiación patrilineal

pero ¿setrataademásdeun grupocorporativoenel sentidoqueya defunamosal

negarleestecaráctera la mitad?. Paralos estructural-funcionalistasbritánicos,de

quienestomamosesteconcepto,el caráctercorporativoesinherentee inseparable

de los grupos de filiación unilineal, ya que es el desempeñode funciones

corporativaspor partedel grupo de filiación lo quejustifica la existenciadel

mismo.Ahora bien, esta identificación grupo de filiación-grupo corporativo

es, como nmumo, bastante discutible y no ha sido aceptadapor todos los

antropólogos,ni siquieraen la antropologíasocial inglesa,quefue la quemásse

preocupódel problemade la filiación, ya queesteprincipio fue siempreel eje de

susconstruccionesteóricas.

W.H.R.Rivers, quizá el precursor de la escuela de antropologíasocial

británica,dice respectode la filiación: This termshouldbelimiled lo iheprocess

wh¡chregulazesmembersh¡pof Ihe socialgroup (en Dumont 1975: 48). Es decir,

la única característicaqueconsideracomún a todos los gruposde filiación, que

paraél, esimportanteseñalar,implican siemprela unifiliación, esla de establecer

la pertenenciadeun individuoal grupo.

En este sentido,no cabeningunaduda de que el Idi-a ticuna ejemplifica la

definición de Rivers, puestoque su primerafunción era esa: su pertenenciaal

mismoestablecíala posicióndecadaindividuodentrode la sociedadticunaen los

siguientesniveles:

animalcuyo nombre llevan: que su antepasadomas lejano es la serpienteo el conejo. A dichos
antepasadosse lesdenominageneralmenteel ~tótem/rdelclan.( Fox 1972: 85).
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a) Sitúabaal individuo como miembrodel pueblo ticuna frente al resto del

mundo,frenteala diversidaddepueblosvecinos’5.

b) Establecíasuposicióndentrode la tribu’6. En primerlugar, le convertíaen

miembrodeunamitad exogámica,y condicionaba,por tanto, sumatrimonioy las

alianzasde su grupo.En segundolugar, le integrabaen un detenninadogrupode

filiación. Las personasno eran consideradascomomerosindividuos sino como

integrantesdeungrupodefiliación, lo cualnoslleva a c.

c) Establecíala posición del individuo dentro del propio clan, con statusy

roles socialesdeterminadosbasadosen su posiciónpor edad,sexoy relaciónde

parenscodentrodel mismo.

Los estructural-funcionalistas,sin embargo, establecieronuna definición

muchomásrestringidadel conceptode grupodefiliación. ParaRadciffe-Brown,

los gruposde filiación no sólo establecenla posiciónde un individuo dentro del

gruposocial sinoquetienencomoprimordial funciónla transmisióndederechosy

obligaciones,fundamentalmentesobre la propiedad(económicos)y el territorio

(políticos) (Radcliffe Brown 1972 119521).Es decir, a diferenciade Rivers, para

quien el único criterio de definición era el puramentesocial, el estructural-

funcionalismointroduce el criterio jurídico, haciendo equivalentes“grupo de

filiación” y “grupo corporativo”.MeyerFortesllegaadecir: Lafiliación no esun

hechodelparentescosino un conceptopolítico-jurídico (en Dumont, 1975: 77).

JackGoodyes, quizá, el másradical y sóloreconocecomogruposde filiación a

15 [.1 a importánciadoscias emseupapelde atribuir aosseuscomponentesa identifica~aoétnica

indispensávelá suaperfeitaintegra~aona ordemtríba1.~Cardosode OlIveira 1972:67).

16 0 sistemade cias forneceao Tukúna um métodode idenufica~aonao apenasinterétmcaou

interiribal, mas’~intratribal”.(Cardosode Oliveira 1972: 67).
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aquellosen el interior de los cualessetransmitela propiedad(en Dtmiont 1975:

85).

La posiciónestructural-funcionalistaseaparece,desdenuestropuntode vista,

comodemasiadorígidaa esterespecto.Cegadospor suobsesiónpor el equilibrio

funcional de lassociedades,sutendenciajurídico-legalista,y, enel fondotambién,

y aunquepuedannegarlo, evolucionista,los teóricos de la antropologíasocial

británica consideraron que el carácter de grupo corporativo debía de ir

indisolublementeunido al de grupo deunifiliación en sociedadessin Estadoy sin

jefaturasconsolidadasporqueesaesla únicamaneraen quepodía mantenerseel

ordenpolítico. Teoríascomoesaignoraban,por supuesto,los efectosdel cambio

social, del contacto interétnico,de la aculturacióny del dominio colonial y se

negaban a aceptar la posible existencia de sociedades o instituciones

disfuncionaleso en conflicto interno o externo, fenómenosque empezaríana

tenerseen cuentaa partir de mediadosde los 50 con la apariciónde unanueva

antropologíapolitica de carácterprocesual(Lewellen1985: 8-12).

Desdeun marcoteóricomodernoesimposibleaceptarel corporativismocomo

una característicanecesariade los grupos de unifiliación y el ejemplo de los

actualesclanesticunaesunamuestrailustrativamuyapropiadaparael caso.En la

actualidad, como ya tendremosocasión de ver más adelante, sin haber

desaparecidoaúnel principio clanico de filiación podemosafirmar sin lugar a

dudasque los clanesticunano constituyengruposcorporativos,seadesdeuna

definiciónamplia comorestringida.

Volviendo de nuevo a los ku-a ticuna precontacto hemos considerado

importante,enesesentido,a la horade contestara lapreguntainicial de si estos

erano no gruposcorporativos,precisarclaramentey de unavez portodas,nuestra

propia definición del concepto. Queremosentenderasí el conceptode grupo
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corporativoenun sentidomuy amplio, definiéndolocomoaquelenquepresenta

una cohesión interna entre sus miembros por medio de relaciones

institucionalizadas,del tipo que sea,que establecenun conjunto, de naturaleza

también variable, de derechosy deberesentre los mismos, esto es, un código

normalizadode conducta,y que,finalmente,satisJaceun numerodeterminadode

funciones(políticas,económicas,rituales,sociales,etc.) en el senode la sociedad

en cuestión. Una definición del concepto en estos términos resuelve

definitivamente la polémica en torno a la inseparabilidadentre grupo de

unifiliación y grupocorporativo.Desdeestepuntode vistael grupocorporativono

tieneni siquieraporquéestarsustentadopor unarelaciónde parentesco:los clubes

de hombresmelanesioso los sindicatosobrerosen Occidenteson,enestesentido,

gruposcorporativos.

Porotro lado, y segúndefiendeLewis (Lewis 1967:87-108)tanto el concepto

de grupo de unifiliación comoel de grupo corporativono puedenentendersede

una maneraabsoluta(se es o no se es) sino que son de caráctergradativo,

existiendo, en ese sentido, sociedadesmás fuertemente patrilineales o

matrilinealesque otras y gruposmásfuertementecorporativosde acuerdoa la

fuerzade cohesióninternay el númerode derechosy deberesqueseestablezcan

entresusmiembrosy la cantidaddefuncionesquedichosgruposdesempeñenen

la sociedad.A esterespectoLewis realizaun estudio comparativoentrevanas

sociedadescon principio de filiación unilineal y gruposcorporativosbasadosen

eseprincipio ordenándolasenunatabla en la que aparecentodaslas potenciales

funciones quedichosgrupospuedencumplir, demostrandoqueningunode ellos

lassatisfacetodas(Lewis 1967:107)

Por tanto, la preguntaquedebemoshacemosno es si el ka-a ticuna eraun

grupocorporativoo no (a lo cual creoque nuestradefinición ya ha respondido

positivamente,pues ya dejamosclaro más arriba la cohesióninterna existente
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entre los miembrosdel grupo de filiación patrilinealy la función de estecomo

unidadclavede clasificaciónsocial)sino cual erasu fuerzacorporativao, lo que

eslo mismo,quéfuncionesdesempeñabaesteen la sociedadticunaprecontacto.

2.4.2.Las funciones del ka-a patrilineal en la sociedad
ticuna precontacto.Especulacionesprevias.

Paraempezar,un vistazo rápido a las carácterísticastecnoecológicasde la

sociedadticuna no inclina, a priori, a pensaren la existenciade uno de los

elementosmássignificativosde los gruposcorporativosfuertes(como los linajes

africanos,convertidosenparadigmade corporativismopor la escuelaestructural-

funcionalistabritánica),estoes, el título depropiedadcolectivasobredeterminado

lote de tierra o ganado:el sistemade cultivo era itinerantede tala y quema,la

densidaddemográficadebiósertanbajay el excedentede terrenotan grandeque

despojabaa la tierradecualquiervalor depropiedad,la horticulturasecombinaba

con actividadespredatonas(cazay pesca),no existiendo bienespecuarios, la

tecnologíaeratan simpley pocoespecializadaquetampocopermitíala existencia

debienes,muebleso inmuebles,degranvalor. Todoello hacedificil pensaren el

ku-a como un grupocon unosnitidos derechosde propiedad sobreunastierras

concretaso unos insumos materialesal estilo, por ejemplo, del paradigma

africano.

Por otro lado,a la horadeestablecerconprecisiónlasfuncionesdelku-anos

encontramoscon queesteesun mterrogantequeno puederespondersecon tanta

facilidad como sería deseable,pues en parte depende de interrogantes

complementariospara cuya dilucidacióncontamoscon datosbastanteescasosy

frágiles y con importantes desavenenciasal respectoentre los autores. La
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respuestasobrelasposiblesfuncionesel kñ-ay sufuerzacorporativa,quedará,así,

enel airemientrasno sedilucidendosproblemasprevios:1) La segmentacióno no

delclanen linajesmáspequeñosy basadosenvínculosde parentescoreal , y 2) La

formaderesidenciay conformacióndelgrupolocal.

Existeconfusión,comoveremosmásabajo,tantoentrelos autorescomoentre

los informantesacercade si la viviendacomunalconocidacomomaloca( i) era

habitadapor miembrosde un solo clan o por los de varios. Evidentemente,la

fuerza corporativadel clan serámuy distinta si resultaque este es un clan

agrupadoy coincide con el grupo local que si, por el contrario, se encuentra

dispersoterritorialmentey el grupo local lo constituyenotro tipo de unidades

sociales.Tambiénvariaría, sin duda, estafuerza, si existieseen la estructurade

parentescoun grupocomoel linaje, enel quelas solidaridadesseríanmayores.Si

resultara,además,queesoslinajes,y no el clan, fueranlos integrantesdel grupo

local, estostendríanmuchasmásposibilidadesqueel clandeejercerlasfunciones

degrupo/unidadsocial corporativa.

Supongamospor un momento que el clan formara, en efecto, un grupo

residencialpatrilocal compactoy queno seencontrarasegmentadoen linajesmás

pequeños.En ese caso sí que podría cumplir, hipotéticamente,dos tipos de

funcionesclaramentecorporativas:

1. La de constituir un grupo territorial, quesibienno implicarael derechoa la

propiedadde unastierras detenninadas,si lo hiciera a la reclamaciónde un

territorio más o menosdefinido, una porción de selva, en la cual cazar e ir

rotandosuscultivos. Eseterritoriotendríacomopuntodereferencia,comocentro

y objetivación del mismo, a la maloca,con la que se identificaríantodos los

miembrosdel clan y que seríapropiedadde eseclan. Así, aunqueel clan no

establezcaderechosde propiedadsobre ninguna tierra, el derecho a poder
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cultivar una detenninadazona de selvay cazar en ella estaríaestrechamente

ligadoa la salvaguardaporpartedel clan de la propiedadíntegradela malocay

el territorioen la quereside.

2. La de establecerunaunidad política en eseterritorio. Al no existir los

linajes, el clan se convierte en el único grupo cohesionadocon capacidadde

desempeñarfuncionespolíticas.

Conello somosconscientesde estaradelantándonosa lasconclusionesfmales

sobre este problemay, antes de continuar haciéndolo, es mejor que pasemos

rápidamenteacontestarlos dosinterrogantesquetenemosplanteados.

2.4.3. Otras unidades a nivel subcláníco:¿estaba
segmentadoel clan en linajes?

Cardosode Oliveira cita laexistenciade subclanes,identificadosentorno a la

nociónde“especie”dentrodeunmismo “género” animal.Así habla,por ejemplo,

de un subclandel GuacamayoVerdedentrodel clan Guacamayo’7.Estadivisión,

que puede ser válida para el caso singular de alguno de los clanes ticunas

brasileñosactualesqueestudiaCardoso,es, sin embargo,difícil de aceptarcomo

procedentedel sistemadeparentescoantiguo,todavezqueningúnautorseñalasu

existenciaen el pasadoy ningún otro (incluidos nosotrosmismos)ha recogido

datosal respectoenel presente.Porotro lado, la única autoraquepresentaotras

evidenciasde algo parecido,Gloria Fajardo,lo niega.Efectivamente,Fajardoen-

t7 L..] o térmoararaver>nelharepresentaun subclado cia inclusivoArara (Cardozo1972: 68)
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contró en San Martin de Amacayacula existenciade dos epónimos de Garza,

Morena y Grande, pero en todo momento afirma su autonomiacomo clanes

separadosdentro del sistema18.Nonegamosque la constataciónde Roberto

Cardoso sea fidedigna, pero nos inclinamos por otra explicación para este

fenómeno(vid ¡nfra cap.X).

Porotraparte,ningúnautorde los consultadoshacela masmínimareferencia

adivisionesdel clanen linajes. Esesilenciosehaceaúnmásllamativo si tenemos

en cuentaqueautorescomo Pierre Chaujneil silos encuentranentre los yaguas,

grupovecinode organizaciónpatrilinealmuy semejante(Chaumel]1987: 36-37).

Como apunta Robín Fox (Fox 1972: 114), es evidente que el crecimiento

demográficoobliga, más tarde o más temprano,a los grupos de filiación a

escindirseparapoderseguirsiendooperativossocialmente.Por lo general,cuando

el númerode individuosdeun clan sehacedemasiadograndeestesueledividirse

en linajes más pequeñosque desempeñanla labor de grupos intermedios,

necesariosparaarticularsatisfactoriay funcionalmenteal conjuntodelclan.

¿Qué ocurre entoncescuandonos encontramoscon una absolutafalta de

alusionestantoen lasfuentescomoenlos estudioscontemporáneosaestetipo de

institución, y cuando el único grupo de filiación con potencialidad para

desempeñarfuncionessocialesy corporativasque sedocumentaesel del clan o

ku-a totémico, que no constituye, propiamentedicho, un grupo de parientes

consanguíneos?.¿Cómoseresuelveel problemade la articulaciónde los grupos

deparentescoa nivel sub-clánico?.Si admitimosla inexistenciade los linajes, solo

cabríapensar,anuestrojuicio, en dos posiblessoluciones,a modode hipótesis,

paraestosinterrogantes:

18 Por mi parte en SanMartín ningúninformantehabló de subclanesaunquesí mencionóalguno

sobrela existenciadedosclanesdegarza..(Fajardo 19U6: 40).
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a) Si el clancoincidieseconun grupolocal dereducidotamaño,con los

habitantesde una maloca,como ya proponíamosen el apartadoanterior,éste

podríahaberactuadocomounaespeciede linaje “de facto”, en el quetodoslos

individuosestuvieranunidosentresí por lazosdeconsanguineidad,sinnecesidad

desegmentarseenotrasunidadesmenoresmas“operativas”.La lógica internade

estahipótesisnosllevaa suponerqueel crecimientodelos clanesno seproducía

en formade segmentaciónen linajessino a travésde la formaciónde un nuevo

clan por el procedimientoqueFox denommade “derivación” (Fox 1972: 115):

anteel crecimientodela poblacióndeunamalocay el consiguienteagotamiento

de los recursosdel territorio cincundante,algunosmiembrosdel clan deciden

construirotramalocaenunazonavirgende selva,dandolugar aun nuevoclan

independientedeldeorigen.

Estahipótesisresolveríabastantesatisfactoriamentela contradicciónque

nos planteabanCardosoy Fajardo:estosclanes,y no sub-clanescomoafirmaba

Cardoso,que toman el nombre de distintasvariedadesde la misma especie

animalno seríansinoclanesescindidosdeunmismotroncocomún.

b) El hechode queno existieranotros gruposde unitiliación por debajodel

clan no tienepor quésignificarqueterminaraahíla estructuracióndel sistemade

parentesco.Ademásde la familia nuclear otra posibilidada considerares la

existenciade la familia extensacomogrupo de parentescointermedio.La familia

extensa(de tres generacionesy cuya pertenenciaa la misma viene dada

principalmentepor la pautade residenciapostnupeial)pudo ser,quizás,la célula

másoperativadel grupolocal, dentrode la cual seprodujeranla mayor partede

las reciprocidades.Estasfamilias extensaspodrían haberpertenecidotodas al

mismo clan o a varios, dependiendo,como hemos dicho, de las pautas de

residenciapostnupcial. En el primer caso nada impediría hacer compatiblela
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existenciadeestasunidadesconsuintegraciónen la estructurasuperiordel clan a

la maneradescritaen la hipótesis a). Si, por el contrario, el grupo local lo

constituyerandiversasfamilias extensaspertenecientesavariosclanesdiferentes

pareceevidentesuponerqueestasadquiriríanun papelmuchomásrelevanteen la

configuraciónde la estructurasocial del grupo, arrogándosemás funciones,en

detrimentodelclan.

En cualquier caso, estas hipótesis parecen sujetas a la dilucidación del

problemade la residencia.Hora es ya de presentarnuestrasconclusionessobre

esteasuntoy ofrecerunaconclusiónsatisfactoriay definitivaal problemadel ku-a

ticuna.

8.4.4.Laspautas de residencia:¿constituíael kU-a un grupo
local?.Conclusionessobreel carácter corporativo del ka-a.

Los antiguosticunas, a diferenciade los actuales,vivían en la tierra firme,

alejadosde las zonasdevárzeainundablede lasorillas del Amazonas.Habitaban

engrandesedificios comunitariosdemadera,lasmalocas( i). Cadamalocaestaba

aisladadel restoinclusopor distanciasquepodianllegaravariosdiasde camino,

lo cual la convertíaen la unidadsocial operativapor excelencia.En ella residian

entre doscientasy trescientaspersonas.Ahora bien, ¿erantodas estaspersonas

pertenecientesa un sólo ku-a o a diferentes?¿cual era la pauta de residencia

postnupciaily cómoafectabaestaa la formacióndel grupolocal’9?. La bibliografía

‘~ Partoaquídelabase,propugnada porautorescomoFox, MurdockoHarris.dequelaconstitución
del grupo de parentescoy de lasreg]as de filiación que lo configuran vienen determinadas en gran
medidapor las pautasde residenciapostnupcial.La pauta de residenciaquese sigue despuésdel
matrimonio constituye un importante determinante de las reglas de filiación. Las prácticas de
residenciapostmarital influ.yen en las reglas de filiación porque determinanquien entra, deja o
permaneceenun grupodoméstico(Harns1985: 290)
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existentenos sumió en un principio en un mar de dudas,pueslos autoresse

contradicenaesterespecto,existiendo,enefecto, puntosdediscrepanciabastante

grandesentre los diversostrabajosmonográficosque se han escrito sobre los

ticunas.

Fidelis de Alviano nadadice al respecto,Nimuendajúse muestraambiguo,

afirmandopor un lado If the Tukunaare right in sayingthat in the oid days

malocaswere inhabitedbyfamilies of only one clan, residencemust then have

beenpatrilocal (Nimuendaje 1952:.56)para despuésañadirqueen las malocas

estudiadaspor él en los años cuarentala tendenciaera, sin embargo, a la

matrilocalidad,y que tambiénse observabanciertoscasosde neolocalidad.En

otroscasossumergesusafirmacionesenunaatemporalidadenigmáticao refiere

al pasado,através del uso del pretérito imperfecto, aseveracionesque se

contradicencon las anteriores,comola siguiente: the clans were not localized

(Nimuendajú 1952:64).

Cardoso de Oliveira apoya más firmemente la primera afirmación de

Niinuendajúy escribe:Esacassatradicional tenaconstituidoamoradiadogrupo

ciánico, cuja disgregaQao ulterior como grupo residencial e corporati-

yo...(Cardoso 1972: .52). Sin embargo,StellaVásquezRúa,alejándosede los dos

anteriores,invierteel ordendeNimuendajú: Antiguamentelospadresde la mujer

no renunciabanasu autoridadsobreellay no la dejabanir consuesposode la

casa, lo que resultaba en una cierta tendenciamatrilocal. Ahora la línea de

descendenciao relación de unaparejaconsusantecesoresesunilinealyselleva

a cabo a travésde los varones,o sea,queespatrilineal (VásquezRúa 1970: 30).

Fajardo dice basarse en Nimuendajú, pero le interpreta mal u omite

deliberadamenteel pasajequehemoscitadoarribay argumentaque la residencia

tendíaa sermatrilocal, ahoraesneolocal(Fajardo 1989: 66). Mosquera(1986)

y Torres(1987) vuelven,sin embargo,a lo expuestopor Cardoso.Pachecode
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Oliveira no tiene ningunaduda en afirmar que nas antigas malocas clanicas

habitavamprimordialmenteos membrosde urna mesmana~ao (Pacheco de

Oliveira, 1988:117)mientrasqueGoulard,muyprudenteselimita a informarque

autorescomoCardosoy Pacheco,apoyándoseen relatos recopiladosen el curso

de sus investigacionesfi] suponenla existenciade malocascIánicas en el

pasado,las cualeshabrían desaparecidocomo resultado del contacto con los

blancos (Goulard, 1994: 368) pero no se atreve a pronunciarseafirmando

simplementeque el modo de ocupación de las malocasque subsistenen la

actualidadno esel mismoqueel queellosdescriben(Goulard 1994:368)

La informaciónquenosotrosmismoshemospodido obtenerde informantes

indígenas,por suparte,tambiénresultaun tanto confusa.Algunosinformantes,al

preguntarlesacercade las antiguas malocas, nos hablan siemprede malocas

policlánicasdel tipo quedescribeexhaustivamenteGoulardensumonografia:

Cualquier nación se coge su puesto en cualquier lugar. Surtido. Estaba

mezcladoy la candela,dondecocinan,era la mismapara todos.(AzuIai Mmnduca

Vázquez,48 años,SanMartín de Amacayacu).

Otrosnosinformande la existenciade dos tipos demalocas,consecutivasen

el tiempo, de acuerdo a la secuenciaque recoje también Pachecode sus

informantes:

Ahí en esamalocadondeyo llegué,grande,comode 20 metrosde largoy 12

de ancho, vivían ardilla, paujil, tigre, íaraíao...Ya no eran bravos,pero antesde

todo eso, será hace60 ó 70 añossi eran bravos. Vivían separados.Cada raza

vivían en una parle separados3-4 días a pie. Eso mis abuelos contaban.Ellos

dormíanera en casabien cerraday hacían guardia de nocheporqueveníande

otrasrazasa atacar.(Manuel Fernández,78 años,NuevaGalilea)
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¿Cuálesla causadeestadisparidadde opiniones?.El problemaestá,creemos,

enunaconfusióndeprincipio queno estandificil deresolvery cuyasolución se

refleja en las propiaspalabrasdel informante anterior. El origen de la confusión

pareceencontrarseen unafalta de distinción y separaciónentredos realidades

cronológicasdiferentes,entre dos etapasresidenciales distintas : la anterior al

régimende lashaciendascaucherasy la producidapor efectodeeste.Al hacersus

afirmaciones,todoslos autorespretendenestardescribiendoel antiguomodelode

residenciaquesedabaen las malocastradicionales,pero el problemaes quelos

datos con los que casi todos extraen sus conclusionesestántomados de sus

trabajosde campo desdelos añoscuarentaenadelante.En esaépocalos ticunaya

llevabanmásdemedio siglo bajo la influenciade la estructurade dominaciónde

lospatronesy, comoya señalamosensumomento,esohabíaafectadoa suspautas

de residenciay, por ende,al sistemadeparentescoensuconjunto.

Las de Nimuendajuy Cardoso,al ser las investigacionesmás antiguas,

estudianaún unasociedadticunaagrupadaen malocas,aunqueno las malocas

primigenias( i) sinolas máspequeñasconocidascomo ipata, perolas pautasde

residenciade losticunasqueellos conocen,despuésdehabersidoenganchadosal

trabajoen los siringales,ya no eranigualesa lasprimitivas.Porotraparte,autoras

como VásquezRúa y Fajardo se han encontradoya con una sociedadticuna

agrupadaenaldeasmultirresidenciales,procesoquetienelugarfundamentalmente

a partir de los añossesenta;de ahí que Fajardopuedaafirmar quela residencia

ahora, es neolocal. Sin embargo,cuandoestasautoras hablande las “antiguas

pautasde residenciaticunas”,tomancomofuentelos estudiosdeNimuendajóy de

Cardosoy, seaesao no suintención,equivocanla situacióndescritapor estospor

las pautasprimigeniasde residencia20.Lo mismo sucedecon buena parte de

20 Asi , Fajardo puedetenerrazóncuandoalirma que la residenciarendia a ser matrilocal pero no
especificaa que momentodel pasadoseestárefiriendo con esetendía. De alii es de dondevienela
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nuestrosinformantes,paralos quela situaciónanterioral cauchoquedatan lejana

queno puedenrecordarlay para los que su memoriahistórica se llena con las

imágenesde las ipata, suficientementeantiguasya como para que puedanser

consideradaspor elloscomo la vivienda“tradicional” ticuna.

Portanto,el problemano estáenelegirentreunapautapatrilocalo matrilocal,

un modelo malocal monoclánicoo policlánico, sino en colocar estaspautasen

etapas sucesivas dentro de un proceso histórico de cambio cuyas causas

estudiaremosenel siguienteapartado.PachecodeOliveira esquien,desdenuestro

punto de vista, presentala secuenciahistórica más claramenteaunque, como

apuntabaGoulard,no aportecomorespaldode estatesis otra cosaquealgunos

relatosdeinformantesancianosdel tipo delqueofrecíamosnosotrosmásarriba. A

pesarde que estostestimoniospodríanser suficientes hemosqueridosustentar

ademásestatesiscon otrasargumentaciones,tanto de tipo teórico, extraídasde la

propia lógicadel parentesco,comodetipo etnográfico-comparativo,contrastando

nuestrosdatosconlos queseposeenacercadeotrospueblosvecinos.

Respectola argumentaciónlógica, si partimos del análisis de los dos

supuestosquesenospresentanllegaremosa lassiguientesconclusiones:

1. Una pauta de residencia postnupcial patrivirilocal nos llevaría

indefectiblementea la constituciónde la maloca como grupo de residencia

monoclínica.De esamanerasemantienenjuntostodoslos miembrosvaronesdel

¡<ii-a, losunicosquepuedentransmitir la pertenenciaal mismo,quefuncionaríaen

la práctica como un linaje, aunqueexistierantambién en su senolas familias

extensas(que serían,~OTotro lado, patrilocales).El ¡<u-a podría desempeñarasí

unafuncionalidadcorporativa.

confusión: uno tiendea identificar esa pautade residenciamatrilocal con la primigenia cuandoen
realidadsetratadeunasituacióncontemporáneaqueseremontacomomuchoafinalesdel siglo XIX.
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2. El segundocaso,la convivencia de varios clanesen urna misma maloca,

solopodríaexplicarsepor la existenciadepautasderesidenciamatriuxorilocaleso

ambiocales,pautas que rompen transversalmente el principio de filiación

patrilineal.Conunapautamatriuxonilocalel hombre marcharíaavivir ala maloca

de la mujer. Con una pautaambiocal la parejapuedeir a vivir al grupode la

mujer o al del hombre,pero a la postre las consecuenciasson más o menos

similares:ambaspautasderesidenciaprovocanla rupturade launidadclánicay la

dispersióntotal de loskÍ¿-a.

Estesegundosupuesto,el dela unidadresidencialpoliclanica,habríagenerado

una tendenciacrecientea reducir la importanciade la filiación patnilinealy a

agrupara los individuos en base a otros criterios de filiación. Sometidosa la

tensión entre una pauta matrilocal y una filiación patrilineal el sistema de

parentescoticuna probablementehubieradesembocadoen un sistemade doble

filiación como el de los yako de Nigeria (Fox 1972: 126) o hubieseacabado

generandogruposde filiación matrminealcomoen el casode los hopi de la Gran

Cuenca(Fox 1972:83). Porsuparte,unapautade residenciaambiocaltenderíaa

formargruposdeparentesco,si queremos,“pre-cognaticios”,en formadefamilias

extensas.

Por lo tanto, dado que el principio de filiación patrilineal se ha mantenido

hastanuestrosdías, no pareceprobablequelas pautasde residenciaprimitivas

hayansido de tipo matriuxonilocal o ambilocal.Unaconvivenciahistórica muy

prolongadaentreambosprincipios hubierageneradonuevosgruposde filiación

diferentesdel ¡<ii-a, perono tenemosningunaconstanciade la existenciade tales

grupos. En conclusión, nos inclinamos fuertementepor el supuestode la

residencia patrilocal y el carácter monoclínico del grupo local y las

implicaciones corporativas que estetiene para el Idi-a ticuna.
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La comparacióncon otrasformasorganizativassimilaresenpueblosvecinos,

por suparte,apoyatambiénestasconclusiones.Tantoloshuitoto comolosyagua

practicabanestemismotipo de residenciacolectiva. La viviendacomunalyagua

era conocida, según Jean Pierre Chaumeil, como cocamera o mokomrore

(Chaumeil1987:27) habiendodosposibilidadesdeconstitucióndelgrupolocal,

siempreconresidenciapatrilocal : obien queestesecorrespondieraconunúnico

patrilinaje (en el casoticunaeraun clan, recordemosque entre los yaguasí se

presentabala segmentacióndel clan en linajes) o bien constituido por dos

patrilinajesdecuñados.La comparacióncon loshuitotonos sitúaaúnmuchomás

cercadenuestromodeloticuna. GeorgePeterMurdockno exponeningunaduda

respectoal carácteruniclánicode la malocahuitotopatrmineal pero ademásnos

ofrece toda una descripción del funcionamiento interno de estos clanes

localizados2’

La residenciaoriginal en cadamaloca era uniclánica,como recordabanlos

informantes de Nimuendajú y Cardoso o Pacheco, y por tanto, según la

argumentaciónya dada,no podíaser otra cosaque patrilocal, formando asíun

grupo corporativo equivalentea un linaje con una serie de funcionalidades

sociopolíticas.

~ Y quereproducimosacontinuaciónporqueenella encontraremosmuchassimilitudescon la que
podríahaber sido la funcionalidadsociopolíticadel kti-a ticnna: Cada clan llene supropia vivienda
comunal,sujefe,ysusterritorios reconocidosparacazary pescar,queguardacelosamentecontra toda
incursión.Eljefeno reconoceautoridadmásalta que la suya.pueslos clanesseunenmuyrara vez,ni
siquieratemporalmente,paraJormargruposmayores.Su autoridaddependedesuinfluenciapersonal
y del poderdesurival, el shaman.El jefe asumela direcciónen la guerray en la caza,actúacomo
maestrode ceremoniasen las fiestas, pero no tienefacultadespara mandar o castigar, ni puede
disponerde los bienesde los demás.[...] Cuandomueresuelesucederlesu hijo mayor,’...] pero el
consejodel clanpuedeprescidirdel herederoy sustituirloporun hombremáscapaz.[..] El consejose
reúnetambiéncomotribunal dejusticia, y esmuyraro quese desvíede la costumbreestablecidaJ.../
Robara un compañerodeclan seconsideraun delitograveyse castigaconseveridad,k..] Pero robar
al miembro de otro clan o de otra tribu, o incluso matarlo, no se considera en modo alguno un
crimen.!...] Claro está que lasagresionesde esta claseconducena represalias.Todoel clan se hace
responsabledelhechoypuedeverseenvueltoen unacontienda(Murdock 1945: 363).



447

Lassucesivastransformacionesqueseprodujeronenla sociedadticunadesde

fmales del siglo XIX provocaron,por un lado, la aparición de una tendencia

residencial matrilocal dentro de la maloca, con la consecuencialógica del

policlanismode la mismay la pérdidapaulatinade su calidaddegrupo corpora-

tivo y, por otro, unadecarácterneolocalqueen la épocay regiónenqueescribía

Nimuendaju (1952) aún no era excesivamentefuerte pero que hoy en dia

constituye,conmucho,la másextendida.Así pues,nuestratesisfmalnosconduce

a establecer una secuenciade transformación en tres fases más o menos

consecutivasaunque las anteriores convivan durante un tiempo, antes de

desaparecer,con las siguientes : residencia malocal patrilocal ¡nonoclánica,

residencia malocal matrilocal policlanica, residencia palafitica en familias

extensas o nucleares con pautas de residencia variables pero con

preponderancia de las formas matrilocales y, sobre todo, neolocales.Estas

transformacionesenlasformas residencialestuvieronunaimportanciacapital,es

por ello que las analizaremoscon másdetallecuandotratemosdel procesode

aculturaciónsufridoporel sistemadeparentesco.

2.4.5.EI ka-a comounidad de organizaciónsociopolitica
de los tícuna precontacto.Las tesisdePacheco.

La sociedadticunaprecontactoeralo que seha denominadoen antropología

política como una sociedadsegmentaria(Fortesy EvansPritchard 1940) o

acéfala.La ticuna era, en efecto, una sociedadcarentede una estructurao

instituciónsociopolíticacentralizadaqueenglobaseal conjuntode la sociedad.El

kñ-a es, por tanto, una unidad sociopolitica acimada cual nao se respeitaa

mesmaautoridade e nao tem eficacia os mecanismosusuais de resolu~ao de
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conflitos (Pacheco 1988: 116). Por encima de los kua solo tres elementos

mantienenla cohesiónde laetnia ticunay permitencalificarla comotribu: el uso

de una lenguacomún, distintaa la de susvecinos,un sistemade intercambios

matrimonialesreguladospor la normade exogamiahipertotémicadualistaqueata

a todoslos clanesen unared de alianzas,y un universomitico-ritual compartido

por todosqueseactualizacadaciertotiempoencontextosceremoniales.

El caráctersegmentariode la organizaciónpolítica ticunaparecetambién, de

acuerdoavariosautores(Pacheco,Cardoso,Goulard),trasladarse,por otro lado,

al interior del kii-a. Una de las característicasde la segmentaridades que esta

opera a diferentes niveles, de menor a mayor integración conforme vamos

descendiendohacia gruposmás pequeños(Gellner 1969: 35-69), y así parece

habersido enel casode los ticuna. La descripciónqueofrecemosacontinuación

de la estructurasociopolíticadel kii-a la obtenemosde Pachecode Oliveira, el

único autorquetrata el temacon ciertaprofundidad,y a partir de la cual somos

conscientesde la dificultad de llegar aunaconclusióndefinitivasobrelas exactas

atribucionescorporativasdel ¡<u-a.

De acuerdocon el autorbrasileño,quien dice basarseen informantesmuy

ancianos,el clan estabacompuestopor varios segmentos,cada uno de ellos

conformado por una familia extensa (familia nuclear ampliada a tres

generaciones), que no por un linaje (que tendría mayor profundidad

generacional)22,a cuyofrentese situabael toen (literalmente,nuestracabeza),el

varónseniordemásprestigiodentrodel segmentode acuerdoasuscaracterísticas

personaleso asuposiciónen la estructurade parentesco,statussin atribuciónde

ningún titulo específico ni transmisiblede acuerdoa reglas predeterminadas

(Pacheco1988: 138). El mantenimientodelcontroly ordensocialdentrodel clan

22Estoya lo dedujoMurdockapartirdelosdatosde Nimuendajú.Suestudiocomparativomuestra,

porotro lado, que esaeratambiénla estructurade loshuitoto (Murdock1945 226)



449

parecehaberobedecidoperfectamenteal principio estructuraldela segmentaridad

(E.Pritchard,1940) : los conflictosentremiembrosde estossegmentosfamiliares

seresolvíanal interior de estos,sin mecanismosconcretosde castigoo sanción,

dadoel tamañoy naturalezafamiliar de los grupos.Los conflictosentremiembros

de distintossegmentosfamiliaresdebíanresolverseconauxilio de los toende los

gruposimplicados(Pacheco1988:139)aunqueno tenemosdatosal respecto.

Por encimade los toen,en el nivel estructuraldel ¡<ii-a, los únicosdosroles

especializadosy de prestigio eran el de chaman(yuiicu), común a todas las

sociedadesamazónicas,y el del llamadoto ‘ú, quePachecotraducecomojefe de

guerra. A propósito del chamanismoPachecoafirma que este nuncacumplió

fimciones de control social entre los ticuna como ha sido documentadoen otras

sociedadesamazónicas(Pacheco1988: 139), sin embargo,queremosponeren

dudaesaafirmaciónpor cuantonosotrosmismoshemospodido observarquelas

acusacionesdebrujeria son uno de los principalesmecanismosde control social

en las aldeasticunasactuales(vid. mfra, cap.XI). En lo querespectaa la figura

del to ‘ii , estaparecehabersido la única institución puramentepolitica de la

sociedadticuna. De acuerdocon las descripcionesrecogidasen los años70 por

Pachecode labios de informantesmuy ancianoshoy díadesaparecidos,el to ‘ii no

era un jefe clánico del tipo que Murdock describepara los huitoto (vid. supra

nota n0 21) aunquecompartaotrasmuchascaracterísticascon este.Se tratabade

un personaje escogido desde niño mediante criterios ajenos al parentesco,

básicamentepor sus condicionesfisicas, para ocupar ese puestoy entrenado

especialmenteen el ejercicio de las annas.Con esemotivo estabaliberadodel

trabajo cotidiano, siendo alimentado por el resto del clan. Según algunos

informantesde Pacheco,su papel sólo se activabaen situaciónde guerra, según

otros, su función era permanente,tanto en la guerracomo en la paz, como

protectordelclan.En cualquiercaso,sus funcionesparecenhaberselimitado a las
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meramentemilitares.Comoafirma Pachecoel to ‘ii era umpolarizadordeforcas

deaquelana~aopara contrapor-seassuasrivais (Pacheco1988:140).

La guerraera,juntoconel intercambiodemujeres(y ya veremosmásadelante

hastaqué punto estabanlos dos relacionados),el mecanismode resoluciónde

conflictos entre los segmentosmayores de la sociedadticuna, los kii-a pero,

además, parece haber constituido, de alguna manera, un mecanismo de

funcionamientogeneral de la sociedad.De acuerdoa los relatos de todos los

informantesla sociedadticunaanterioral cauchoeraunasociedadmarcadapor la

guerrao la amenazacontinuade la misma.Dicha amenazaparecehabersido un

elementointegradorclavede losmiembrosdel clan.

Divididos al interior en segmentosfamiliaresindependientes,la cohesióndel

clancomogrupocorporativoe identitario seconseguíaenbuenaparte,demanera

estructural,por su oposición,en estecasooposiciónviolenta, al restode grupos

frente a los cualeshabíaque defendersetanto fisica (defenderel territorio, las

mujeres, la propia vida) como espiritualmente(las guerrasmilitares solían ir

acompañadasde toda una lucha simbólica entre chamanesde los clanes

enfrentados(a vecesestasseiniciabancomo consecuenciade una acusaciónde

brujeria) lanzándoseconjuros entre sí e intentando controlar las fuerzas

espiritualesen ayudade susrespectivosgrupos).Como miembrosde un grupo

social opuestoviolentamenteaotros,todoslos individuosdel clanparticipabande

la corresponsabiidady solidaridaden el casode unavenganzade sangrelo que

convertíaa la guerraen un elementode alta funcionalidadintegradora.En ese

sentido podríamosconsiderarla guerra como un criterio clasificador más, de

acuerdo a principios estructurales,que, como el totemismo o la exogaima,

coadyuvaal enclasamientode los individuos en grupos sociales con limites

definidos.
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El to ‘ii parece haber sido el aglutinante simbólico de dicha unidad y

solidaridad clánica23conseguidaa travésde laguerray, si comoparecenapuntar

los informantes,el estadoo amenazade conflicto eranrealmentecontinuosdicha

institución debió habersido, sin duda, permanente.En ese sentido podríamos

hablar del to ‘ii como un verdaderocabecillaclánico24,como el único liderazgo

quereconocentodoslosmiembrosdelclan.La ticuna,sin embargo,habríaestado

muy lejos aún de ser una sociedadde jefatura. El cargo de to ‘ii, aunque

institucionalizado,dependía,en suma,del carismadel individuoy delconsensode

la colectividad.Carecíade cualquiertipo depodercoercitivoo de otraclasey su

nombramientose regia por criterios puramentefuncionalesy no en base a

principios emanadosdel marco de la estructurasocial (esto es, la estructurade

parentesco,estoes,el clan). El hechodequesudesiguaciónno siguieselas lineas

estructuralesde parentesco(las cuales cimentabanla cohesión de la unidad

sociopolítica),el hechodequeno existiesela figura delcabezade clan, nos lleva

aunaconclusiónquerectificaunade lashipótesisque formulábamosmásarriba,

al hablarde la segmentacióndel clan: aunquetodoslos miembrosdelkii-o estén

emparentadosconsanguineamente,el clan no parece equivaler estructural ni

fimcionalmentea un linaje, pues no existe una cabezadel mismo mas allí de

las cabezasde las familias extensaspatrilineales en que estásegmentado.

Todo estoviene a indicarqueel caráctersegmentarioy el pesode los grupos

familiares(extensose incluso nucleares)en la estructurade parentescoparece

habersido muy grandeen la sociedadticunaprecontacto.Estehechoayudaríaa

23 aunidadede interesesdeurnamalocasé aparecíacomo inquestionavelmenteinvestidanopapeldo
to’u (Pacheco1988: 140)

24Prefieroutilizar lacalificación decabecilla en vezde la dejefepor las connotacionesqueaeste
últuno término se le han dado desdela antropologíaneoevolucionistay el materialismocultural de
Harris. Harris utiliza el primertérmino parareferirsea los líderesde las sociedadesigualitariasde
bandasy aldeasmientrasque reservael dejefe paralas organizadasen las llamadas“sociedadesde
jefatura”, caracterizadaspor un poder más institucionalizado,centralizadoy coereitivo (Harris
1985:363-345)



452

comprenderla facilidad con que los patronescaucherospudieron disgregarlos

claneslocalizadosmalocales,una vez desterradala guerray desaparecidoslos

£0 ‘ii, siloscontemplamosdeentradafuncionandono comolinajesunilinealessino

como aglomerados de familias extensas o nucleares, con cabecillas

independientes,unidas básicamentepor una regla de exogamiacomún, una

relación totémica no encamadaen institucionessociopoliticasde parentesco

comunes,y la oposiciónbélicaa otrosgrupos.

Sin embargo,esmuy dificil discernirhastaquépunto la reconstrucciónde la

organizaciónpolítica ticuna que nos ofrece Pacheco,y en la cual basamosesa

suposición,refleja con exactitudla situaciónreal precontactoo, por el contrario,

los datosen los queseapoya estáncontaminadospor el procesode cambiosque

se inició hacemás de un siglo. La destrucciónde las malocasclánicasy la

dispersiónde sus habitantesse llevó a cabo sin duda siguiendo la línea de

segmentacióninferior al clan, esto es, la de los grupos familiares y, en

consecuencia,convirtió a los cabezasde familia en las únicas “autoridades”

ticunas. Estoshabríanvenidoprobablementea constituirseen los chiefsof local

groups queencontróNimuendajúen los años30, que de acuerdocon este eran

llamados W e/ti, siendo los cabezasde familias extensasque graciasa ciertas

cualidadespersonales(poderesmágicos, inteligencia,habilidad para tratar con

extraños)habríanadquirido una cierta ascendenciasobre los miembros de su

grupos en busca de ayuda y consejo.Los teYti parecenhaber tenido cierto

reconocimientosimbólico-ceremonialpuesen los rituales se distinguianpor su

tocado de plumas (Nimuendajú 1952: 65). Esta parecehaber sido la única

autoridadpropia existente por aquel entoncesentre los ticuna (aparte de las

impuestaspor la dominacióncolonial), figura queprobablementecoincidecon el

actualinatu documentadopor Goularden las Ipata quesobrevivenen la actualidad

(Goulard1994: 345-346).Parecelógico afinnarqueconla desaparicióndel ¡<ii-a

como unidad sociopolíticael pesosocial de estos cabezasde familias extensas
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debiósin dudaacrecentarse.Resultapor tanto dificil discernir hastaquépuntola

importancia que Pacheco parece otorgarle a los segmentosfanúliares en

detrimentodel clan como grupocorporativono es, repetimos,un reflejo de una

situaciónposteriorque seconfundeen la memoriacolectivae individual de los

informantescon un tiempoyamuy lejanodesurecuerdohistórico.

En cualquiercaso,y fueracual fuerael pesoreal de los segmentosal interior

del kñ-a, es imposible neg~ir que entre los miembrosdel ¡<12-a ticuna debían

existir una seriede solidaridadesrecíprocas,comoafirmabaNimuendajú,que lo

convertianenun grupocorporativo(aunquefuesede intensidaddébil) empezando

porla quelesuniaen la guerracontraotrosgrupos,endefensade susmujeres,sus

malocas,sus chacrasy sus vidas25, probablementela más fuerte de todas, y

continuando con aquellas implicadas en la extensión de ese principio de

reciprocidadentre consanguíneosa todos los miembros del clan a partir del

reconocimientodel lazo de parentescototémico.Si ya hablábamosde algo así,

bienquemuy débil, al referimosala mitad, esmásqueprobablequeeseprincipio

recíprocofuerabastantemásfuerteenel senodel clan.Durantenuestrotrabajode

campodocumentamosalgunoscasosde reciprocidadeconómicaentremiembros

no consanguíneosde un clan, reciprocidadenel repartode capturasdepescadoy

piezasde caza,y es de suponerque eseprincipio seríamucho másfuerte en la

antiguedad,dentro de un sistemasocial en el queel ¡<ii-a era el grupo local. La

pertenenciaal mismoclanpudo suponertambiénla ayudamutuaen el trabajo,la

reciprocidadeconómicay la participaciónconjuntaen los ritos depaso(fiestade

la “pelazón”). Segúnunainformantenuestrade Boyahuasú,los ticunasactuales

25 Tanto Niinueudajúcomo Fidelis de Alviano hablande venganzasde sangrecometidaspor

parientesconsanguíneos.No hacenreferenciaexplícitaaunaextensióndelas mismasa todoel clan pero
ellos estándocumentandourna sociedaden la quelos clanesya no erangmposlocalizados.A pesarde
todoesteprincipio de solidaridadpodría haber subsistido incluso hastaaquellaépocay podríaestar
implícito enla siguientefrasede Aliviano, a pesarde su Uemendaambigtiedad:Tambéhayexeco~oesen
nomede urnatribu o urnacolectwidade (Alviano 1943: 20).
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del Brasil sólo acogenal queva depasosi esde su mismo clan (vid. mfra, cap.

X).

Másalládeesto,comovemos,el kii-a comounidadpolítica habríaobedecido

a las característicasque presentael liderazgoen sociedadesigualitarias. Como

dijimos másaniba,y a pesarde la terminologíaempleadapor los autores,ninguna

de las formas de liderazgo(to ‘12, yuucu, toen)puedeconsiderarsepropiamente

comojefatura,amenosno desdela clasificaciónquehacela modernaantropología

cultural de inspiración neoevolucionista.En sociedadesde ecología cazadora

recolectorao cazadora/horticultoracomola de losticunaprecontacto(incluida en

el taxón amplio sistemaspolíticospreindustrialesno centralizados(Lewellen,

1985: 16) o sociedadesde bandasy aldeas(Harris 1985: 309)) los liderazgos

son siemprebastantedébiles,puesno existe unabaseeconómicasuficientepara

crear sistemasde autoridadminimamentecentralizada,y estánbasadosen el

carismao prestigio personal o en el grado de parentescoy desprovistosde

cualquierautoridado potestadcoercitiva o punitiva. Los líderesson más bien

canalizadoresde la opinión pública mayoritaria, conformadapor una sociedad

extremadamenteigualitaria,cuyasúnicasdivisionessignificativassonaquellasque

sehacendeacuerdoala edady el sexo(Harris1985:310)
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•.4.6.La significacióndel ka-a a la luzde lasteoríassobrela

construccióncultural del género.La sociedadticuna como

brideservicesocietyy el kU-a comogrupodeguerra.

Una perspectivaanalítica un poco diferente, aunquecomplementaria,que

puedeayudara despejarquealgunasde las incógnitasacercade los mecanismos

sociopoliticosdel 1w-a y de la sociedadticunaen generales la que Collier y

Rosaldonosofrecenen sufamosoartículode 1981 Politics andgenderin simple

societies,enel que,conel objetivofmal deexplicarlasconstruccionesideológicas

sobre el género en las sociedadespreestatalesy precapitalistassin clases, se

desarrolla todo un exquisito y detallado análisis, desde un planteamiento

sistémico,del funcionamientointerno de las sociedadesigualitarias.De acuerdo

con estas autoras, en cualquier sociedad la relación entre los constructos

ideológicos, el modo y relacionesde produccióny los procesospolíticos y

sociales es sistémica, es decir, interdependiente,siendo cada uno de estos

elementosrecíprocamenteconstruidopor y constructorde los otros,determinante

de y determinadopor los otros, conformadorde y conformadopor los otros, en

~n, simultáneamentecausay efectosocial en una sociedadque se contempla

comoun sistema,repetimos,interdependientedeestructuras26.

Enesesistema,sin embargo,y apesarde la mutuainterdependencia,siempre

existenestructurasmásdeterminanteso importantesque otras. En las pequeñas

sociedades precapistalistassin claseseste papel lo jugaría la estructurade

parentescoy matrimonio,puestoqueesel marco,comoyahemosexpresado,enel

~ El acercamientoteórico está muy próximo al conceptode estructurade esixucturascon que
Altliusser y los neoiriarxistasde la escuelafrancesarepensabanel concepto marxiano de modo de
producción
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queseorganizanlasrelacionespolíticasy económicas(Coflier & Rosaldo1981:

277). En este sentido,nos dicen las autoras,a diferentestipos o sistemasde

matrimoniocorrespondendiferentesformasde organizaciónpolítica y económica

y diferentesideologíasde género.Asi, las sociedadesprecapitalistassin clases

pueden dividirse en dos grandescategorías:las llamadasbrideserwcesocieties

(sociedadesdel servicio del novio) y las brideweahhsocieties(sociedadesdel

preciode la novia)entrelascualeslosticunaseincluiríanen la primeracategoria.

La costwrnbredel servicio del novio, estoes, el conjunto de serviciosy trabajos

que el joven pretendienterealizapara sus futuros afmes con el propósito de

obtenersu consentimientopara la entregade su hija en matrimonio, ha sido

amplianientedocumentadaentrelos ticuna27, aunquehoy díaparecetotalmente

extinta.

A partir deestasinstitucioneslasautorasdibujarántodoel marcode relaciones

de los respectivossistemassociales.El desarrolloposteriordeestatesisdemuestra

que, debidoal modelosistémicoy circularde la argumentación,esindiferenteque

setome comopunto de partida unadeterminada característicade la sociedadu

otra. Todasaparecencomocausay efectode las demás.En realidad, lo mismo

hubiera dado comenzar por el modo y relacionesde producción, por la

organizaciónpolítica o, incluso por la superestructuraideológica. Si tomarainos

comopuntodepartida,por ejemplo,el mododeproducciónobservariamoscómo

las brideservíce socíetíes se correspondencon las sociedadescazadoras-

recolectorasy cazadoras-horticultoras,a cuyosegundotipo pertenecenlos ticuna,

mientrasquelas brideweahhsocietiessólo sonposiblesen sociedadesganaderas

y/o de agricuiturasedentariay ceralista.No importa. Paralos propósitosquenos

guían,queno son otros queaplicarel análisisde Collier y Rosaldoparaexplicar

27Pacheco,1988: I17ynuestrospropios informantes: Antiguamente,tiempodenuestrosabuelosel

muchacho,si queríaconseguirsea la muchachateníaqueabrir chacraparasuspapás,hacer una canoa,
demostrar queera buen pescador.Ahoraesotodoseacabóno más ahoritayano másseconsiguen
esposasporquesi (Leopoldo León, 80 ajos. Comunidad de Boyahuasú, Colombia)
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lasrelacionesentreel sistemadeparentescoy la organizaciónsociopoliticadelos

ticuna precontacto,nos mantendremosfieles a la línea argumentativade las

autoras,sin hacermáscomentariosala lógicainternadela misma.

En lassociedadesde servicio del novio los jóvenesconsiguenesposaa través

de regaloso trabajopara susatinesy no a travésde pagosque establezcanlos

derechosde un hombre sobre una mujer de una vez para siempre. En las

sociedadesdel precio de la novia, en cambio, las esposasse transaccionanpor

bienes,solidificandoel matrimonioen unacompra.Como losjóvenesno tienen

mediosparapagardicho precio,esteesadelantadopor susmayores,creándosede

esamaneraunarelacióndedeudapermanente,de obligaciónde losjóveneshacia

los ancianos.En las sociedadesdel servicio del novio, como la ticuna, cada

hombrecontrolalo queproducey no estáenrelaciónde deudacon ningún otro.

Por otro lado, tanto en uno como en otro tipo de sociedadel matrimonioes la

formaquetiene el hombrede adquirirunaposicióncomoser socialinenteactivo.

En las igualitariassociedadesdel servicio del novio lo único que necesitaun

hombrees unamujer para convenirseen un miembrode pleno derechoen una

sociedaddehombresindependientes.

Estoesdebidoprincipalmentea la división sexualdel trabajo, la cualtambién

influye en la construcciónde imágenesdegénero:lasmujeresrealizanlas labores

derecoleccióny horticultura,esdecir, proveenla mayor partede los alimentos,

peroalimentosquesoloseconsumenen la esferadoméstica,queno serepartenen

la colectividad,con lo cual son vistascomo seresegoístas;los hombres,por su

parte,monopolizanlas actividadespredatorias,cazay pesca, alimentosque se

compartencon la comunidad,puesnormalmentese obtienenpor un esfuerzo

común,esdecir, se destinana intercambiossociales.Graciasa ello los hombres

sonvistoscomolos creadoresde la sociedad,delos vínculossocialesy sobreellos

segeneranimágenesdegenerosidad,consideracionesde seressocialmenteactivos
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en contrastecon las mujeresque son consideradasseressocialmentepasivos.

Aunque Collier y Rosaldono lo mencionawpodríamosañadir tambiénque los

hombresno sólointercambiancarne(entrelos ticunaesoseríaprobablementesólo

al interior del propio clan) sino tambiény fundamentalmentemujeres,lo cual

alimentaaúnmásla imagendel hombrecomoser socialmenteactivo y la mujer

comofichaintercambiadapasivamentepor susparientesmasculinos.

Teneruna esposa,decíamos,es la condiciónsine qua non que un hombre

necesitapara convenirseen socialmenteactivo en una sociedadpolíticaniente

igualitaria. Conunamujerasuladono tendráquedependerdenadie.Alimentado

por ella, podrádedicarsu tiempo a crearlas redesde intercambio que generan

prestigioe influenciasocial.El matrimoniotransformaal hombrede adolescente

erranteo dependientede susmayoresen adulto igual a los otros. La clave del

matrimonio reside, por tanto, en la reclamaciónpor parte de los hombresdel

monopolio sobre los servicios cotidianos de una mujer concreta,porque la

necesitanpara ser políticamenteiguales.Entanto que la mujer no puede ser

conseguidapor una transacciónde bienesy, de esa manera,el matrimonio

solidificado en un contrato de compra, el servicio del novio no es visto

exactamentecomo un pago por la novia sino como una estrategiadel novio,

estrategiainstitucionalizadasocialmente,para ganarseel favor de aquellosque

handedarlela esposa.

Si pasamosahoraa los mecanismospolíticosobservaremoscomo estosestán

influidos por el sistemade matrimonioy la ideologíade géneroy viceversa:La

necesidadque tienen los jóvenes de esposasgeneraobligacioneshacia sus

mayores,pero el hechodequecadahombreganesuesposaatravésde su propio

trabajo limita el podery autoridadde los ancianos.De esamanerala sociedades

muy igualitaria.Ningún adultopuedecontrolarla produccióno extraertrabajou

obedienciadeningún otro y los ancianosno tienenpoderescoercitivos sobrelos
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jóvenes.Comoconsecuenciala sociedadestádeterminadapor un granmiedoala

violencia,porqueno hay mecanismospara pararla, y la violencia, a su vez, es

responsabledel igualitarismo: por miedo a la violencia la gente no hace

reclamacionesdepodero liderazgosobre los demásmuy amenudo,no acumula

bienesque puedanatraerla envidia de los demásy, por lo tanto, desencadenen

violencia.

El mundoseconcibecomoun mundoamenazadopor laviolencia, un mundo

de individuos que no luchan por el dominio sino por ser iguales, porque la

igualdad esel statusmásalto queexiste.Y la fuerza,la habilidady la voluntad

parausarla violenciasonlas formasde adquirir esestatus.Y porquela igualdad

seobtienea travésdelmatrimonio,el conflicto político enestetipo de sociedades

sepresentabajo la forma decompetenciaporlasmujeres.

La estructurapolítica afectaala construccióncultural de la masculinidady la

femineidady los códigosdevaloresasociadosaambos:la masculinidadseafirma

a través de la fuerza y de la disposicióna usar la violencia (los duelos a

bastonazoso a puñetazosen el pecho, las competicionesde cancioneso de

lanzamientode lanzason formasreguladasde demostrarestascapacidadesque

las autorasponencomoejemplos).Las mujeres,por suparte,son culpadascomo

la causadel conflicto. Ellas son los seresproblemáticosen el de otra manera

armomosomundode loshombres.

El miedo de los hombresal conflicto por las mujeres les conducea la

necesidaddecontrolarel destinodelasmismas.Pormiedoal enfrentamientoentre

los hombreslas mujeresno puedenintercambiarcomida o sexo libremente,ni

puedenquedarsesolterasporqueeso conllevaríauna gran cantidadde tensión.

Peroel mismo miedo a la violenciale da a las mujeresmayor libertad en las

sociedadesdelserviciodelnovio queen las delpreciode la novia: losmaridosson
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reaciosahacerdemandasestrictasa susesposasy los parientesraravez forzarán

aunahija aun matrimoniono deseado.Otra razónesqueen estassociedadeslas

relacionesdeproducciónsontalesqueel productode la mujerno puedeser usado

paraproyectarla carrerapolítica del marido. No hay bienesacumulables que

controlaro por los queluchar y por ello el control de la mujerno necesitasertan

estricto.Es por ello quelos ritualesdematrimonioestántanpocodesarrolladosen

estetipo de sociedades,porqueno se quiereponeren evidenciala debilidad del

vinculo. El mismo argumentoes aplicablea la relaciónancianos-jóvenes:en las

sociedadesdelpreciodela novialosniños sonvistoscomounafuentede riqueza:

un hombreobtendráun pagopor sushijas y extraeráriquezaen forma de trabajo

por sushijos, queestánobligadosa obedecery trabajarparael padredepor vida

por la deudacontraídaal adelantarlesésteel preciode susesposas.

Construidosobre la basede la comparacióntransculturalde tres sociedades

diferentes(dos de cazadores-recolectoresy una de cazadoreshorticultores)el

modelo de Collier y Rosaldopodría ajustarsebastantebien al caso ticuna.

Muchos de los rasgosmencionadosen el modelo analítico parecenobservarse

tambiénentrelos ticuna: la división sexualdel trabajoen los mismostérminos,el

gran igualitarismosocial y la ausenciade podercoercitivo de sus cabezasde

familia (oeru), la escasasignificación de los rituales de matrimonio (que no

mencionamosantesperolo hacemosahora),la amenazaconstantede la guerrapor

falta de mecanismosparacontrolarlay la asociaciónestrechaentrela guerray el

control de las mujeres. Nuestrosinformantesmásancianoshoy en día parecen

mantener la conciencia de que así era en otro tiempo: Antiguamentese

intercambiabanlas mujerespara que no hayapelea,para que no hay contra

(Hernando Fernández, 50 años, Nueva Galilea). De acuerdocon algunosde

estosinformantesel intercambiode mujeresteníalugar en forma de una lucha

ritual entre ambaspartesintercambiantes,idealmentedosjóvenesquese ibana

casarconlasrespectivashermanas:
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Saleun luchadordecadarazaysereunenenuna comunidad.Entoncesel que

gana,gana unamuchachayelquepierde,ganasolamentesupartede masato.Eso

era antes,yo lo he visto en Arara y en Umaria<’ú cuandoyo era muchacho.Era

una lucha libre. Seagarran y el que le bota tres veceseseya perdió.Crían una

muchachade 14 a 15 añospara eso.Faltandosietemesesahí avisan: “Tenemos

una hija paradefenderla lucha. El quequieraganarlaahí venga“. Tienequeser

paujil conardilla y elpaujil tambiéntiene queteneruna muchachapara quede

prontola ardilla gana,ganala muchacha.Tienequehaberuna muchachade cada

raza, es entre dos razasno más. (Manuel Fernández, 75 años, Nueva Galilea,

Perú)

El jovenpaujil vienea pedir a la muchachaardilla. Ahíelhermanode ardilla

tiene que defenderla.El hermano de ardilla y el paujil luchan con espada

[macana].Sipierdeelpaujil no leentreganporqueno vale. Siestáigual conjoven

ardilla, cansados,cansadosy paran, le entregan,ysi gana también.(Francisco

Bitancur, 70 años,NuevaGalilea, Perú).

Como en el modelo de Collier y Rosaldola masculinidadse afirmapor la

capacidady habilidadguerrera.El modeloes sin dudamuy útil y creemosque

puedeayudara resolvero, al menosesclarecer,algunasde las incógnitas que

planteala organizaciónsociopolíticade los ticunaprecontactoy el conceptode

ku-a comogrupocorporativo.Especialmenteclarificadoray crucialnosparecela

distinciónentre sociedadesdel servicio del novio y sociedadesdel precio de la

novia. Hastaestemomentohabíamostendidoa considerara la sociedadticuna

desdeun puntode vistaqueenglobabaa todaslas sociedadesprecapitalistas,sin

clasesy sin autoridadcentralizadaen un mismotaxónetnográfico,cobijándolas

bajo la etiquetaestructural-fimcionalistade “sociedadessegmentarías”o bajo la

neoevolucionistade“sociedadesdebandasy aldeas”,y de esamanerapasadopor



462

altoel importantedetallede quepuedenexistir diferenciasimportantesentreestas.

Más aún, al venir el grupo local ticuna, supuestamentela unidad sociopolíticade

la sociedad,definido por un criterio de unifiliación patrilieneal tendimos a

compararlotodo el tiempo conscienteo inconscientementecon los modelosmás

descritosy paradigmáticosdegruposde uniifiliación, losclanesy linajesafricanos,

en los que sin existir una autoridadpolítica centralizada,existe una autoridad

indiscutible y estratificadade la que emananderechosy obligacionesde los

ancianoscabezasdefamilia, linaje o clan sobre los jóvenesy las mujeres.Ahora

ya sabemosquedentrode los sistemaspolíticospreindustrialesno centralizados

y, másconcretamente,de las sociedadesorganizadasen gruposcorporativosde

unifiliación, los hay menosy másigualitarios.Los primeroscoincidiríancon esas

brideweahhsocicuesdel modelo de Collier y Rosaldo,ejemplificadaspor las

sociedadespastorilesy deagricultoressedentariosafricanas,los segundosconlas

brideservicesocieUes,comunesa la mayoríade los gruposcazadores-recolectores

y cazadores-horticultores,categoríaen la que se incluyen la mayoría de los

pueblosamazónicos.

En esesentido,y desarrollandohastasusúltimasconsecuenciasel análisis de

Collier y Rosaldo,Judith Shapiro, llegará a revisar el conceptode filiación

patrilineal entre los gruposamazónicos.ParaShapiro,el conceptode filiación

patrilinealdesarrolladopor el estructural-funcionalismosobrela plantilla africana

no sería válido para las sociedadesamazónicas.Para Shapiro “patrilineal

descení” in IowlandSouthAmerica resultsnofrom ihe racing of genealogícal

connection~,buifrom ihe cultural constructionofmasculinity.Amazonianshm’e

‘~aíriliny” not because£heyform corporate groups basedon descentthrough

males,buí becauseíhey use ihe idiom of agnaíic uies in a poht¡csandreligion

organizedaround sexual c4ffereníiation (Shapiro en Collier&Yanagisako

1987: 13).
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Esposibleque los clanesnacierande la necesidadde mantenera todos los

hombresjuntosparaformar un grupo deguerraquelespermitieralucharcontra

otros gruposigualmenteconstituidosy afirmar así los valoresque construíansu

masculinidad. Es posible. Como señalan Ortner y Whitehead

(Ortner&Whitebead1981) los constructosculturalesno son meros reflejos,

como diría un funcionalista, o justificaciones, como diría un marxista, de

institucionessociales.Si tomamosunpuntodevista centradoenel actorsocial se

nos mostrarácomo para el actor que opera dentro de determinadosórdenes

institucionalesel mundotiendea presentaraparienciasinevitablesy naturalesy,

viceversa, como las relacionessociales son también conformadaspor los

conceptosculturalesqueladinámicasocialcreóenprimerlugar.El argumentoes

denuevosistémico: el impulsoguerrerode los varonesticuna,les lleva aformar

grupos de solidadidadmasculinaque se cohesionanpor criterios de filiación

cIánica,el agrupamientode los hombrespotenciaasu vezlos valoresmasculinos

relegandoa las mujeresal papel de pasivaspiezasde intercambio, coartada

ideológicaparaguerreary suministradorasde comidaparaque a los hombresles

quedasetodo el tiempo paralibrarsea las actividadesviolentas(cazao guerra,en

el fondosonintercambiables).El modeloexplicaríaasíporquela sociedadticuna,

como muchasotras sociedadesamazónicas,era una sociedaden permanente

estadode guerracuandono habíapresiónni demográficani ecológicapor los

recursos.La respuestaesquela guerraerael motorgeneradorde la sociedady, a

la vez, erageneradapor esta.

Desde esa perspectivael clan no puede considerarsecomo una unidad

sociopolíticapropiamentedicha, sino,quizá,ysólocomoungrupodeguerra. Eso

explicaría que su única jefatura centralizada fuese un lider de guerra

especialmenteentrenadopara el combate, no elegido por criterio alguno de

parentesco.Esoexplicaríaque, comogrupocorporativo,el vínculo de solidaridad
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másfuerte entrelos miembrosdel clan erael queles unía en la guerrafrente a

otros grupos y, en todo caso, el de la obligación de reciprocidaden los

intercambiosde cazay pesca,alimentosobtenidospor los hombresen acciones

“de combate”,comomanerade mantenerla cohesiónal interior del grupo.Por lo

demás,cadafamilia extensa,incluso cadafamilia nucleary, másprecisamente,

cadavarónadulto debíatenerun s¡a¡~us plenamenteindependientey igual a los

otros siendoestaslas únicasy verdaderascélulasde la estructurasociopolíticay

económica: el individuo varón-guerrero-pescadory su esposa-complemento

horticultor. El clan podría interpretarsedesdeestaperspectivacomo un grupo

local de individuospolíticay socialmenteigualesquelo único quenecesitanpara

mantenerese satus es conseguiruna mujer, una mujer que, por la regla de

exogamiaexistentenecesitanprocurarenun grupo enemigo.

La reglade exogamiaes, de nuevo,unainstitución generadorade y generada

por el sistema.Sin exogamiael conflicto por las mujeresse habría trasladado

peligrosamenteal seno del grupo local y la convivencia se hubiera hecho

imposible.Eranecesariosacarel conflicto de los límites del grupoparalograr la

cohesiónminimaquela sociedadnecesitaba.De esamanerala exogamiagenerala

identidadintragrupaly la competenciaintergrupalpero,viceversa,tambiénesuna

consecuenciade estas:porque se esta en guerra con el enemigotambién es

necesariocasarseconél paracontrolardealgunamanera,a travésde la alianza,la

escaladainsoportablede la guerra28.

28 Una yotra vezenla historia delmundo,las tribus salvajesdebenhaber tenidoqueenfrentarsea la

simplealternativaprácticade casarseconextrañoso sermatadospor los extraños(E.B. Tylor, 1888;
ea Fox 1972: 5)
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8.4.7.Conclusionesfinales sobrela funcionalidad y carácter
corporativo del ka-a.

La agrupaciónde los inviduos en grupos de filiación patrilineal no debe

llevarnos,pues,a error y contemplarel clan comoun grupo corporativofuerte,

monolítico y polifuncional al estilo de los africanos.La sociedadticuna, como

otrasmuchasde cazadores-horticultores,es, si se quiere,y retomamosahorael

razonamientoneoevolucionista,un estadio intermedio entre las sociedades

cazadoras-recolectorasmássimples,dondeno existeorganizaciónsocialmásallá

de la familianuclearo lapequeñabandapatrilocal,y las sociedadesagricultorasy

pastorilesorganizadasen linajesy clanesfuertementecorporativos,queestablecen

un derechode propiedadcolectivasobrelastierras,un liderazgode los ancianos

sobrelos jóvenes,unosderechosde herenciay de sucesiónde acuerdoa líneas

prefijadasde parentesco,etc. Un estadioen el que las familias se agrupanen

estructurassocialesmayoresde acuerdoa los tresÚnicosprincipios organizativos

y clasificadores:el parentesco,la naturalezay el mito, conformandoentrelos tres

un complejototémico, pero sin perder su autonomíay operatividadsocial. El

grupo de filiación tendrá,en esteestadio,atribucionesy funcionalidadeslimitadas

quehacendeél un grupocorporativode“baja intensidad”.El hechodequeno sea

un grupodefiliación real sinototémico,mitico, nosreafirmaenestatesis.

La verdaderaestructurade parentescola constituyenlas familias nuclearesy

las familias extensaspatrilocales.El clan patrilineal, como hemosseñaladono

seríamucho másqueun principio de cohesiónpara otro tipo de agrupamiento

social,un grupoo facciónde guerra,puestoqueel faccionalismoesnecesariopara

el funcionamientode la sociedad.En esesentido,el epónimototémicoquedamás

claramentequenuncaal descubiertoensufuncionalidadde categorizadorsocialy
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el tótem, másqueotra cosa,másque un antepasadodel que emanala filiación

colectiva,seríaalgoparecidoaun estandartede guerra29,bajo el queseacojenun

númerodeterminadode individuospara diferenciarseen el campode batallade

los demás,obteniendoa travésde la ethosde la guerra y de la cohesiónguerrera

solidariasu realizaciónpersonaly el máximostatus posibley deseable:el de la

igualdady autonomíaindividual.

Un ejemplodehastaquépuntopodríasersustentableestateoríanos lo ofrece

Cardosode Oliveira. Dice Cardosoque el hecho de que no existieraninguna

autoridadpolítica coercitiva no debeinducirnosa pensarque no existierauna

luchapor el poderenotrasformasy queesteno tuvieraunacapacidadcoercitivay

paraello ofreceel casode la guerraentrelos clanesñu?ne(n)y ‘e?nequeresultó

con la asimilación del segundo por el primero, pasando los vencidos

supervivientesaengrosarlas filas del otro clan y acambiarsusnombrespor los

del clan vencedor (Cardoso 1972: 88). El testimonio es revelador del

encarnizamientode laguerraentreclanesy decómoel poderno puedelocalizarse

en autoridadpolítica concretaalgunasino en la guerramismacomo institución

reguladorade la política pero, ademásde eso, desnudaa nuestroentenderla

verdaderanaturalezade los clanes.Con ello pareceevidenciarsequeel kñ-a no

era un grupo de parentescoreal. Derrotado y diezmado, el I<u-a é?ene,

probablemente,ya no eraoperativocomogrupodeguerray demaneraautomática

sussupervivientesseincorporanal grupovencedor,aceptandoel criterio mediador

del parentescoclánico, en realidad,podríamosdecir, cambiándoseel uniforme.

Por lo demáscada individuo sabríay distinguiría cuales eran sus verdaderos

parientes.

29 En ese sentidosomos conscientesde estarcerca de las tesisde Durkheim sobreel totemismo
(Durkheim 1915)lascualesnoconsideramosincompatiblescon lasexpuestasmasarriba.
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Es importantetenermuypresenteestanociónqueacabamosde exponeracerca

delku-a ticuna. Es importanteporquepodríaesclarecerel análisisdel sistemade

parentescoticunaactualy desustransfonnacionesatravésdeltiempo.Estateoría,

comodecíamosunaspáginasmásarriba,explica quizá,mejorquelo hayahecho

ningún otro autor,la facilidad con que se disgregó y desestructuróel ¡cfi-a en

unos pocosañostras la llegadade los patrones.Al acabarsela guerrase acabó

tambiénel principio estructural que soportabasu cohesióny la sociedad se

disgregó en sus componentesde parentescoreales. También arroja luces

insospechadassobre el llamado por algunos autores (Cardoso, Pacheco)

“individualismo” ticuna, individualismo que ellos achacanal largo periodo de

atomización social. Nuestra teoría, por el contrario, demostraríaque ese

individualismo estabaya presenteen la sociedadprecontactoque no era en el

fondo sino un aglomeradode familias nucleares,de parejashombre-mujer

autosuficientes,no muydiferente,porejemplo,a la de los ¡kungsangdelKalahari

(Lee, 1972) con la salvedadde que el el ethos de la guerra los compelía a

agruparseen aparentesestructurasde parentescomás englobantespara poder

sobreviviry, probablemente,paraquesuvidatuviesesentido.
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2.5. El intercambio matrimonial: sus efectos
en la estructura social.

9.5.1.Lasreglasde intercambio matrimonial.

Como ya indicábamos,por encima del nivel del kii-a no existían en la

sociedadticuna más que tres mecanismosde relación social: la guerra, el

intercambiomatrimonialy la celebraciónderituales.La indisolublerelaciónentre

los tres es patente.El vinculo entre la guerra y el matrimonio ya ha sido

suficientementeexplicado. En cuanto a las ceremonias,estas se resumlan

básicamenteen los ritos de iniciación másculino y femenino, ligados a la

construcciónideológicade los rolese imágenesde géneroy, por tanto, tambiénal

matrimonioy a la guerraen la maneraya indicada.

El matrimonio era la más sólida expresión y garantía de la alianza

interclánica. Las reglas exogámicasde clan, mitad y tribu se cumplian

estrictamente.La violación de las dos primerasera consideradacomoincestoy

podía ser castigadamuy severamente,incluso con la muerte. La regla eratan

estricta que no sólo sancionabael matrimonio o las relacionessexualesentre

miembrosdelmismoclanomitad sinoinclusocualquierinvoluntaryglanceal ihe

genuals(Nimuendajá1952:61).El propioNimuendajú(Nlmuendajú1952:62)

y Fidelis de Alviano (Alviano 1943: 18) nos relatan casosde asesinatopor

cuestionesde incestoaúnen los añoscuarentade nuestrosiglo. Estaradicalidad
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en el castigoa la transgresiónde la normade exogamiano hacesino confinnarnos

el alto gradode funcionalidadqueestadesempeñabaen la sociedadticuna.

Pareceserqueexistiandostiposde matrimoniopreferencial:

Entre primos cruzadosbilaterales(bien reales, bien clasificatorios) la

cual no essino unanormaderivadade la prácticareal del intercambioregularde

hermanasentre los miembros de dos clanesde diferentemitad ( A marries (he

sisíer of B while B marries A ‘s sisler (Nimuendajú 1952: 54). A uniao mais

desejadaentreos Tukunaéaquelacm queum individuo A casaCOmOa Irma deB

e ésíecasacoma Irma deA (Cardoso 1972: 77).

e Entreun hombrey la hija de suhermana(Cardoso1972:77).

El primer caso dala lugar a un épico sistemade intercambiorestringido de

reciprocidaddirecta entre seccionesgeneracionalesde cada mitad, un sistema

Arunta o Kariera clásico (Lcvi-Strauss1991 119491: 195-217), (vid. flg.l). El

segundo,tambiénmantienela reciprocidaddirectaentre los dos grupos, lo único

quehaceesposponerla a la generaciónsiguiente,esdecir, te casascon la hija de

tu hermanay cedestu hija al hermanode ésta, queal mismo tiempo es sobrino,

cuñadoy yerno y rompiendode esamanerael sistemageneracionalde secciones

que caracterizaa los modeloskarierao arunta(vid. fig.2). Ya veremoscómo la

lengua ticuna aplica un solo término de parentescoa todas estas categorías,

corroborandoasí la tesisde los dostiposdematrimoniopreferencial.
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por el contrario, existía un intercambio generalizadodonde todos los clanes

intercambiabanesposasentresí aúnmanteniendola reciprocidadsimétricaal nivel

de las mitades?.Por expresarlode forma gráfica ¿el sistemade intercambios

matrimonialesseajustabaal modelodela figura nl o eraalgomásparecidoal de

la figura n04?

Nuevamentenosencontramoscon la falta de datosal respectoquenos llevan

al terrenode la especulación.Los únicosdatosfiablesde quedisponemosson los

queserefierena las alianzasentreclanesdocumentadasen la actualidad,de los

años 70 en adelante(porqueNimuendajÚ, Alviano o Cardosono nos detallan

ninguna)y más concretamentelas registradaspor nosotrosmismosen nuestra

propia investigación.En ellas, como comentaremosmásadelante,se observan

bastantescasos de intercambio directo de hermanas reales, muy pocos

matrimonios tío materno sobrina y se aprecia la existenciade intercambios

preferencialesentredeterminadosparesdeclanes,peroestosintercambios,aunque

mayoritarios,no son exclusivosy todoslos clanespueden,y de hecholo hacen,

intercambiaralianzasmatrimonialesentresí enunaredmuy compleja,hastacierto

Al 4—~l Al 4-Bfr

A2 4~
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Fig, 3 Fig.4
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puntotrazadaporla aleatoriedadestadística,manteniendola reciprocidaddirectay

simétrica absoluta solamentea nivel de las mitades y eso sólo debido al

mantenimientode la reglade exogamia.¿Esesteun resultadode la dispersióny

disgregaciónde los clanesy de las transformacionessubsecuentesen la sociedad

ticunao eraya la pautaen la épocaanterioral caucho?¿Indicael mantenimiento

presentedeunaciertapreferenciaestadísticapor el matrimonioentremiembrosde

dosclanesconcretosqueesaeralapatitaabsolutaenel pasado?.

Es muy difícil asegurarlo.Lo Único quepodemoshaceresespecular.Tomadas

por separado, ambas reglas matrimoniales pueden mantener, sin excesivos

problemas,un intercambiosimétrico. Sin embargo,la existenciaconjuntade las

dos, como así alinnan los autorespara la sociedadticuna, y su aplicación a la

realidad concreta, con su aleatoriedaddemográfica,provocarían, quizás, un

desequilibrio que podría obligar en algún momento a romper la reciprocidad

absolutay simétricaentreclanesy queacabaríainterconectandoa todoslosclanes

enunamarañaderedesde alianzasin simetríaninguna. Fijémonos,además,que

los autoresutilizan el término de “preferencial” (Cardosohabladel matnmonio

maisdesejado)peronuncael de “prescriptivo” parareferirseaellase ilustremosy

desarrollemosestatesisconun ejemplográfico:

Partamosdenuestroconjuntosimplede dos grupos(dosclanespatrilineales)

que van a intercambiarsemujeresentre sí, pero ahora introduzcamosen el

esquemalas dos reglas matrimonialesjuntas y demos a los grupos una

complejidadmayorintroduciendounavariablemás,comoesel desequilibrioenel

númerode integrantesdecadasexo.
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La superposiciónde lasdosreglasmatrimoniales(no prescriptivas),sumadaa

la aleatoriedaddemográficaconvertían,pues,probablementeel sistematicunaen

un intercambio ciánico asimétrico y sin regla fija aparente,pero no puede

asegurarsecon certeza.Habríaqueañadircomo otro factor la prácticaesporádica

de la poliginia ~, practicadanormalmenteporlos individuossenior, con un mayor

prestigio dentro de cada clan, que implicaría también una escasezde mujeres

casaderassegún las normas preferenciales.Los más viejos, porque tienen un

mayor status,quizá acapararansobrinasprovocandola necesidadde sushijos de

buscarsuesposaen otroclan.

Así, enel casoticuna, el modelode reciprocidaddirectatipo Arunta o Kaiiera

quedaríaroto por el de circulacióngeneralizadade las mujeresentrelos clanes

pero al final ambosseconjugana travésde la única regla prescriptiva, la única

reglaquenuncaserompe, la de la exogamiade mitad y clan,paramantenerla

reciprocidaden esenivel superior: el de la mitad. De esamaneraresultaríaun

modelo de intercambioen el que los clanesintercambianmujeresde forma unas

vecesrecíproca,otras vecesno-recíprocaperomanteniendola reciprocidaden las

mitades.La mitadA datodassusmujeresa B y viceversa.

El sistemadualistarestablecíael equilibrio de la reciprocidaden las alianzas,

pero al no ser de ningunamanerala mitad un grupo corporativo,esteintercambio

recíproco no debió tenerningunaconsecuenciasocial. Si tuvo que tenerla, en

cambio,el hechode queel intercambioentreclanesno fuerarecíproco,pueseste

matiz implica un desequilibrioen el númerode alianzasinterclánicasque pudo

tener muchasconsecuencias.Para empezar,la aleatoriedaddemográfica o la

mayoro menorprácticade la poliginia en mm determinadoclan puederesultaren

~ It is Ieg¡tiniale for a man to marrv more than onewomanat thesamelime, huí polyganwis rare~
(Niinuendajú 1952:94)
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queenun momentodadohayaclanesmás“receptores”de mujeresy clanes más

“donadores”. Partiendodel principio establecidopor la Antropología (Mauss,

Levi-Strauss,Leach, Fox, etc) de quegeneralmenteel grupoquerecibemujeres

quedaendeudaconel donadory, portanto,enunasituacióninferior a la de aquel

tendríamosque suponerunadesigualdadde status,al menostransitoria,entrelos

clanes.Si esasituacióntransitoriasemodificaseen la siguientegeneracióna favor

deotros clanesno habríatenidoconsecuenciasimportantes,pero si la situaciónde

un clan como “recepto?’ o “donado?’ se hubieramantenidoa lo largo de varias

generacioneshasta llegar a institucionalizarse,el resultadopodría haber sido

entoncesunasociedadestratificadaenclanesjerarquizados,unosmáspoderososy

otros relativamentesubordinadosa estos.Comoningún clan puederetenera sus

mujeres en su grupode origen hemosde suponerque las razonesquepudieron

habersustentadoestajerarquizaciónfueron de índole demográficoy el proceso

pudo habersido máso menosasí: Los clanesque ocuparanlos territorios más

ricos en cazay pescao de suelosmásfértiles podríansostenercontmgentesde

poblaciónmásnumerososquelos de susvecinosde zonasmenosfavorecidas.De

estamanerageneraríanun excedentedemujeresconrespectoaotros clanespara

estableceralianzas,convirtiéndoseasíen “donadores”.Peropodría ser,por otro

lado, quela relaciónde fuerzashayasido al contrario:los clanesmásescasosde

mujeresquizá fueranlos másguerrerosy, por tanto, los mástemidosy respetados

puestoquela falta de esposaspotencialesdebíagenerarmayor agresividadentre

su clasede jóvenesguerreros.Todoslos informantescoinciden,en efecto, al

afirmarqueexistíanunos¡cfi-a másguerrerosqueotros.

Esto no deja de ser, por supuesto,una teoría no demostrablecon datos

empíricos,puesno disponemosdeningunainformaciónal respecto.Sin embargo,

es convenientetener en cuentaque estahipótesisexplica satisfactoriamentela

absolutacarenciadefuncionalidadde la mitadticuna,puesvacíade contenido la

reciprocidadmatrimonialentrelas mitades.Quizá, anuestromodode ver, y con
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esto somos conscientesde estamosllendo más allá de lo que ninguno de los

autoresafirma, haya que ver a la mitad, ya incluso para estaépocaanterior al

contactocon losblancos,comounaestructurasupervivientede unaetapaanterior

(quizáel pueblo ticunatengasu origen en la fusión de dos tribus diferentes,o

quizá la formaderesidenciafue enalgunaotraépocadistinta,similar alas aldeas

dualistassherenteobororo).

8.5.2.Algunascaracterísticasdel matrimonio ticuna.

La mujerdebíasometerseaun obligatoriorito depasoantesdepodercontraer

matrimonio (Schultz 1959: 629-646), conocido en ticuna como worecii, en

españolcomopelazóno enportuguéscomomo<’a nova,ceremoniaquesellevaba

a cabotrasla menarquíay queconsistíaenunaespeciedemuertesimbólicade la

niña,a la quese encerrabaenun cobertizodurantevariosmesesy sela rapabael

pelo(de ahí“pelazón”), pararenacerinvestidadesunuevacondicióndemujer. A

partir de la celebraciónde eserito suspadrespodíanempezara buscarlemarido.

El matrimoniono comportabaningunaceremoniaespecial,ningunaritualizacióno

caráctersagradosalvo unapequeñabendiciónde la abuelapaterná(Nimuendajú

1952: 93), característicatípica de las sociedadesdel servicio del novio.

Nimuendajúafirmaquelos padreselegíanal maridopero queel tíopaternode la

chicateníaderechodeveto por lo quela solicitud de matrimonio por partede la

familia del novio solía realizarse siempre a través de aquel. Ningún autor

menciuu~ en ¡¡iiigún momentola existenciade dotes,y eslógico suponerqueesta

instituciónno existía,puesno habíabienesdevalor, mueblesni inmuebles, que

entregar.
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La poliginia, aunque no muy frecuente, se practicaba,así como otros

mecanismosasociadosa los sistemaspatrmineales,talescomoel levirato, aunque

no fuera obligatorio. El divorcio tambiénestabacontempladodentrodel sistena

ticuna, fundamentalmentepor maltrato de la mujer, en cuyo caso esta podía

regresara la casapaterna.En general,loshijos delmatrimoniopermanecíanconla

mujer pero,puestoqueenellos residíala continuidadde la identidadclánicadel

padre,éstepodíareclamarlossi lo deseaba,y esederechonopodíaserledenegado

(Nimuendajú 1952: 94). Dado quepara estascuestionesno disponemosde otra

fuente más que la del propio Nimuendajú,y que estos son los Únicos datos

relevantesqueesteautornos proporciona,no pareceque seaposibleprofundizar

muchomássobreestascuestiones.
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8.6.La funcionalidad del sistema terminológico
de parentesco.

Los sistemasterminológicosque expondremosa continuaciónhansidotodos

obtenidosen estudioscontemporáneospero, como esteaspectodel parentesco

sueleser el quemenossujetoestáa los cambios,pensamosquelos ejemplosson

perfectamenteextrapolablesa las condicionesdel pasado.La perfectaadaptación

y funcionalidadde la terminologíasobre el sistemade parentescodualistanos

convencerásuficientementede esto. Hemosrecogidoaquí las tenninologíasde

tresautoresdiferentes,obtenidasen lugaresy momentosdistintos,másunaúltima

recogidapor nosotrosmismosentrevarios informantesde las comunidadesde

San Martín de Amacayacuy Boyahuasúy contrastadamediantetécnicasde

triangulación.La comparaciónentre las cuatroversionespermitiráun análisislo

más riguroso posible del sistema terminológico de parentesco. Para la

transcripciónde los términosticunashe empleadoel criterio seguidopor Emilia

Montes y Gloria Fajardo (Fajardo 1986: 47-48)no sóloporqueen esesentidolo

consideremásrigurosamentecientífico que el del resto de los autores,dada la

condiciónde filóloga de la señoraMontes,sinoporquesehacíanecesariounificar

los criterios. En la página siguiente se muestra un cuadro con las cuatro

terminologíasdeparentescoa comparar:
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TERMiNOLOGIA DE PARENTESCO TICUNA

NIMUTENDAJU CARDOSO MONTESIFAJ. ULLAN

EF Io’il Io’il ¡cari o’i/ lo’il

MF lo’il /o’i/ ¡cari o’i/

FM /cauel lno’eI ¡cari doel lno’e/

MM Icaue/ /no’e/ ¡cari doe/ /no’e¡

F /caudatw¡ /caudatw/ /caudatwl /caudatw¡

M /caue/ /caue/ /caue/ /cauef

FB /caimepwl /caunepw¡ /caurnepw/ lcaunepw/

MZ /cautekwl /caunepwma?/ lcaugel ¡ca.gel

FZ /cautekwl /cautekw/ Icautekwl /cautekw/

MB /o~w/ /carikuta/ lcarikuta/ /cauta’a/

FBS /cauene’e/ Icauene’eI /cauene’e/ lca.ene’el

MZS /cauene’e/ /cauene’el /canene’e/ /cauene’e/

VBD /caueya/ /caueya/ /caueya¡ /caueya/

MZD Icaueyn/ Icaueyal lcaueya/ /caueya/

FZS /cauta’a/ /cauta’al lcauta’al /cauta’al

MBS ¡cauta’ a/ /cauta’a/ ¡carikutadef /cauta’a/

FZD /cauta’a/ /cauta’al lcauta’al /cauta’al

MBD /cauta’a/ /cauta’a/ ¡cari kutaakw/ /cauta’a/

B /cauene’e/ /cauene’e/ ¡cauene’e¡ /cauene’eI

Z /caueya/ fcaueya¡ /caueya/ Icau¡eya¡

BS /caumagw¡ /caumagwl /caumagw/ lcaumagw/

/caumagw/BD /caumagw/ /caumagw/ /cauede’eakw/

ZS /cauta’a/ /cauta’al /cau¡ta’a/ ¡cauta’a/
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ZD /cauta’a/ /cauta’a/

5 Icaunel Icaunel

D /cauakw/ Icauakwl

SS /cauta’a/ /cauta’a/

DS Icauta’a/ ¡cauta’ a/

SD Icauta’aI ¡cauta’ al /cauta’a/

DD /cauta’a/ Icauta’a/ Icauta’a/ /cauta’a/

Las diferencias entre los autores son pequeñasy, como veremos, no

demasiadosignificativas,puesno alteranla lógicafuncional del sistema.Algunas,

contodo,puedensometerseacrítica.

En la generación+2, la de los abuelosde ego, Nimuendajúasignapara la

MM y FM el mismo término que para M, considerándolo clasificatorio

(Nimuendajé 1952: 155). El resto de los autores,sin embargo, han encontradoun

términodiferenteal de M para designara MM y FM por igual, marcando así la

diferenciageneracionalaunqueno de línea.

En la generación+1, la de los padresde ego, NimuendajÚencuentraun sólo

términopara la FZ y la MZ mientras que todos los demás registran términos

distintos. Para MIB yo encuentro en todos mis informantes el término ¡cauta‘a/,

que ya veremosque es la clave del sistemade parentesco.NimuendajÚ, sin

embargo,encuentralo ‘el y los restantesautoresun término que fonéticamente

estaríamuy cercadeIcauta ‘al: /carikuta/ Fajardo,además,ensuobra,concluye

a travésdeNimuendajÚy de la lenguaqueel término,/carikuta/,es, enrealidad,

Icauta‘al: Nimuendajúencontróel término/o ‘eX que máspareceser usadopara
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la segundalínea ascendentey másaún,el términopara la esposade este, según

íVímuendapi,es ‘cauta ‘ma’ lo cual traduciría “la esposa(ma,) de cauta‘a, lo que

indicaría que al tío maternose le llamaría cauta‘a y no 1o ‘e (Fajardo 1986:

50).

En la generaciónO, la deego, coincidentodaslas listassalvo los MBS y MRD

deMontesy Fajardo,pero ellasmismasacabanconcluyendoque, enrealidad,son

/caua‘al: puestoque /cari kutade/(“mi ño materno-hijo”) y /cari katakw/(mi

ño materno-hija)no son sino términos descriptivosenglobadosdentro de otro

término clasificatorio, el de “tío materno”, es decir, /cauta‘a/ como ya

concluimos. Lo que implica que existe, en concordancia con N¡muendajúy

Cardosode Oliveira, un sólo término para designara los primos cruzadossin

tenerencuentaelsexo(Fajardo1986:50).

Por último, en la generación-1, la de los hijos de ego, sóloexisteunapequeña

diferenciasin importancia : Fajardo es la única en diferenciara la BD con un

ténninodescriptivo.

Una vez vistas las diferencias, podemos concluir que estas no son

fundamentalesy que, obviando algunasde ellas por las razonesya aducidas,es

posible construir un esquematerminológicocomún en el cual reduciremoslos

términoslingúísticosanúmerosparasumayorclaridad.
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porquela diferenciade edadno los incluye en la categoríade “casaderos”.Los

primos paralelosson designadosigual que los hermanos,indicándosede esta

manerasucondiciónde“no casaderos”.

La claveestá,pues,en el término ¡cauta‘al. Su aplicaciónestablecelos dos

tipos de matrimonios preferencialesque ya apuntábamos: el de primos cruzados

bilaterales y el de tio-sobrina materna. El primero, que puede también

contemplarsecomoel intercambiodehermanas(realeso clasificatorias)entredos

grupos(Fox 1972: 167), debió ser más común, no sóloporque así lo estableceel

paradigmade los sistemasdemitades(ya dijimos comoel ticunase aproximaba

másquizáa un modeloMurngin) sinoporque la terminologíaparecereforzarlo:

CardosodeOliveira recogióel término/caunapwma?/parala MZ lo que signifi-

caliteralmenteesposadelcaunapw,esdecirdelFB (Cardoso1972:73).

Porsi aúnno quedarasuficientementedemostradoel carácterclasificatoriode

la tenninologia ticuna y de la función que desempeñael ténnino Icauta‘al

añadiremosmáscosas:

• Cardososeñalacómoesetérminoseextiendetambiénatodosloshijos de los

primosdeegoqueno pertenezcana la mismamitadde esteasícomoseempleael

término/caumagw/paradesignara todoslos quesí pertenecena sumitad.De esa

maneraseestableceunaúnica división clasiticatoriapor mitadesenla generación

-1 atravésdedosúnicostérminos.

• Ningunode los autoresseñalala terminologíaqueseaplicaa los afines.No

sotrossí la hemosrecogido ennuestrotrabajodecampo, aunquehemospreferido

presentarlaaparte.Puesbien, a los WF, 1ff y II también se les reconocecomo

Icauta ‘al. La W tiene, sin embargo,suténninopropio, /caumw~ mientrasquea

las WM y HM se las denomina /caue/ (“madre”). No he encontradouna
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explicaciónpara estadiferencia,pero hemosde teneren cuentaque los sistemas

terminológicostampocosonmecanismosabsolutamentelógicosy rígidos.

Una falla que pareceteneraparentementeel sistematal y como lo hemos

puestoen funcionamientoesla denominacióncomo¡cauta‘a! de los SSy SD, que

evidentementepertenecenala mismamitadqueego. Sólo dosautores,Cardosoy

Fajardoseñalanla contradicción,y sólo el primero parecehaberlaresuelto. La

solución,al parecer,seencuentraen el propiolenguajeticuna, cuyossustantivos

son declinables.Cardoso argumentaque la transcripciónde los términos de

parentescoolvidó este caráctery sólo reflejó el nominativo. Así, el nominativo

¡cauta‘al seaplicatambién,quizápor mimetismo,a los hijos delhijo pero no así

el vocativo /too ‘la ‘al que sólo se aplicaríaa los miembrosde la mitad opuesta

(Cardoso1972:77). De esamanera,el problemaquedaresuelto.Comodebemos

comprender,la cultura no es un sistemamecánicoy racionalizadoque pueda

sometersesiemprecon precisióna plantillasy generalizacioneslógicasy muchas

veceshacecomplicadolo quepodíasersencilloy directo.



CAPÍTULO IX

DEL CLAN PATRILINEAL
A LA FAMILIA NUCLEAR COGNATICIA:

LAS TRAN SFORMAC IONES
EN EL SiSTEMA DE PARENTESCO TICUNA
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9.1. Infroducción.

¿Cómoafectóla actuaciónconjuntade los factoresy agentesde cambio que

ya describimosen la primerapartede estatesisal sistemade parentescooriginal

queyahemosdescrito?.

Comoen cualquierprocesode cambiosocial, las relacionesde causa-efecto

entrelos distintosfenómenossonmultiptese interdependientes,de ahiqueparasu

análisis suelaser necesariala construcciónde un esquemaexplicativomedular,

tomando una cadenacausal central, que sirva como hilo conductor en la

explicacióndel proceso.Nosotros,partiendo de estudioscomo los de Roberto

Cardosode Oliveira (Cardos.1972)o Fajardo-Torres(Fajardoy Torres,1988)

hemosqueridoestructuraresteanálisisdiacrómcoentorno ala quecreemosesla

secuenciaprincipal del proceso,aquellade la que depende,en gran medida,el

restode lastransformacionesy queseriala siguiente:La dominacióndel agente

de cambio patronal desdefinales del siglo XIX, el primero en interactuar

verdaderamentecon intensidadsobre el conjunto de la sociedadticuna, con

importancia especial en el terreno económico y político, produjo la

desestructuraciónde lasformasderesidenciacomunaltradicionales.La aparición

denuevasformasde residenciay del sistemadedominacióncolonial,conel fin de

lasguerrasclánicasy la desapariciónde los £oucondujoasuveza la necesidadde

cambiosadaptativosenel sistemade parentescoy relacionessociales.Conello no

hacemossino retomarla tesis,ya expuestaenpáginasanterioresque considerala

forma de residenciacomo el organizadorbásicodel sistemade parentesco(Fox

1972 ;Ilarris 1985)
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Los ticunasestuvieronsometidos,comoya ha sido analizado,a dos procesos

diferentes:unode dispersióny otro de concentraciónresidencial,en gran medida

consecutivosen el tiempo. Cadauno de estosdosprocesosde cambioresidencial

tuvo consecuenciassignificativassobreel sistemadeparentescoy la organización

social ticuna,quecontinuódeterminadabásicamentepor aquel,y seránanalizadas

enunapartadoconcreto.
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9.2.El periodo de dispersión residencial:
destrucción de las malocas ciánicas y
constitución de unidades uxorilocales

Comoya señalamosen sudebidomomentoen la primerapartede estatesis

(vid. supra, cap. Y) y no vamosa repetir ahoraen extenso,el sistemade

dominación y explotación de los fundos caucheros,con sus objetivos de

maximizaciónde la extracciónde látex, rompiótotalmenteenunasdécadascon la

unidad residencial tradicional, la maloca uniclánica, que fue sustituida por

pequeñasmalocasabiertas(ipala) y viviendasdetipo unifamiiar, separandoa los

miembrosdelantiguogrupolocalpatrilinealy patrilocal.

Sipartimosde la nuevavisiónquedel ¡<ii-a ticunaseofrecíaenel apartado9.5

del anterior capítulo no resulta demasiadodificil de imaginar como pudo

producirsela desintegracióndel clan.Eliminado el factor decohesiónbélico por

un agentedominadorexterno, los clanesperdieronsu funcionalidadcorporativa

y, así, la sociedadsedisolvióen susnivelesestructuralesprimarios:las familias

nuclearesy extensas.La acciónpremeditaday planificadade los patronestuvo

que ver, evidentemente,con la dispersiónpero estatambién se produjo muy

probablementede maneraespontáneay automática.Los segmentosfamiliares,

quesiemprehabíansido autosuficientesy autónomos,salvoen lo querespectaa

su funcionalidadsolidaridadcomo grupo de guerra, también se distribuyeron

probablementede forma voluntaria por la selvabuscandonuevasestradasde

siringapuestoque, recordemos,comerciarel látex erala únicaforma de obtener

los productosmanufacturadosde losquedependían.
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En nuestraopinión la disolucióndel kñ-a comogrupo local de residenciano

debió ser algo tan traumáticocomo otros autoresparecenindicar. Más bien,

perdidasufuncionalidadprimaria y, noshabríamosaventuradoadecir, única, la

sociedadse descompusonaturalmenteen suselementosconstitutivos.En ese

sentido la Era del Caucho no rompió de manerabrutal y catadismicalas

estructurasde parentescoy socialesticuna, lo quehizo fue romper la cubierta

más externa de su armazón,romperlapor las lineas de falla preexistentes,

autóctonas,de maneraque quedaron plenamenteal descubiertosuselementos

estructuralesprimarios. La sociedadticuna se convirtió en un conjunto de

familiasnuclearesdeparejasindependientesagregadasalo sumoenconjuntosde

familias extensas,la formaciónsocial mássimple del espectrocomo la de los

~kungsang(Lee 1972)o los esquimales(Harris 1985)pero esque, en realidad,

como hemosexplicado,estaeraya la estructurasocial quesubyacíapor debajo

de la agrupacióne identidadclanica.

9.2.1. Las nuevas unidades socialesy de parentesco: el

dominio de la uxorilocalidad.

Tanto en las ¡palas como en las agrupacionesde casasunifamiliares que

sustituyeronala malocatradicional( ¡ ) comoformasderesidencia,la estructura

social siguió siendobásicamentela mismaqueenel pasado,pueslos ladrillos de

construcciónde la sociedadseguíansiendolosmismos: variasfamiliasnucleares

formandounafamilia extensade entre50 y 60 miembros.El hechode quelas

familiasnucleareshabitasentodasjuntasen el mismoedilicio o quelo hicieran

por separado en una agrupación de residencias unifainiliares no altera

sustancialmentela composiciónni lanaturalezadelgrupolocal.
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Dos eran las diferencias fundamentalesentre el nuevo grupo local de

residenciay el antiguode lasmalocascIánicas(1):

a) Su tamañoera menor. Si las grandesmalocashabíanalbergadovarios

conjuntosdefamiliasextensas,los nuevosgruposlocalesestabanformadossolo

por una. Es decir, el mecanismodesegmentaciónsedeteníaenun nivel inferior:

el segmentomayorya no erael ¡<ii-a quesesegmentabaenfamilias extensasque,

a suvez, lo hacíaenfamiliasnucleares,sinola familia extensa.La segmentación

seproducesolamenteadosniveles.

b) Su composiciónera distinta, puesseprodujoun cambioen el criterio de

reclutamientodel grupo local, basadoanteriormenteen la pautade residencia

postnupcialpatrilocal quemanteníaa todoslos hombresdel clanjuntos. Dicha

pautafue sustituidapor unapautauxorilocalquetuvo comoconsecuencia,entre

otras, la formación de grupos locales compuestospor individuos de clanes

distintos, situaciónque, como explicamos,condujoa la confusiónde muchos

autoresrespectoal carácterdelgrupolocal precontacto(vid supra,cap.IX)

La uxorilocalidadseconvirtió, sin duda,en la patitapreferencial.Así parecen

indicarlo los testimoniosdenuestrosinformantesancianosy demedianaedadque

vivieron enesetipo dehábitat, todos loscualesafirmabanhaberseido avivir a la

casade su mujeral contraermatrimonio.La uxorilocalidadse explica comoun

mecanismoadaptativoa las mismasformasde explotacióndel caucho,labor, ya

explicamos,decaracterísticasmuy dispersivasqueobliga al varón,quienpor las

durascondicionesdel trabajoy sumayorcapacidadde movilidad esel único que

puede dedicarsea la tarea,apasarlargastemporadasfueradel hogar.Ante unas

condicionesecológicasy económicascomo estas, la uxorilocalidad pareceel
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mecanismode adaptaciónmenoscostosoparala sociedad1: dadala prolongada

ausenciadel elementomasculino,la mujer debe convertirseen garantede la

permanenciasocial, en centro de la casa, en cultivadora de las tierras, en

educadorade loshijos2.La residenciauxorilocalno es, pues,sinola consecuencia

de la reestructuraciónde la unidad familiar en torno de las esposas.Por otro

lado,estatambiénpudo ser facilitada por la costumbreanterior del servicio del

novio queobligabaal muchachoa pasarunatemporadaviviendo con susfuturos

suegros.

El sistemauxorilocal entre los ticunas, tanto en las malocascomo en las

viviendasunifamiliares dispersas,aunque consecuenciade una coyunturade

dominación,aunquesituación generadorade tensionesy disfuncionessociales,

duró, no obstante,lo suficientecomoparadejarotrasimprontassignificativasen

la cultura. Nimuendajúcita el de la propiedadfemeninade la chacra,puestoque

es la mujer la quela trabaja3,pero hay otros indicios, además,recogidosen los

terrenos del foildore y el mito, que podemostraer aquí a colación. Para

Nimuendajú,por ejemplo,sólode esamanerapodríaentendersela siguientefrase

1 En este sentido,los bcunasseenfrentabana unascondicionesecológicassimilaresalasqueRobin
Fox (Fox 1972: 83). utilizandoel estudiode Julian Steward(Steward,J. Basin PlateauSociopolitical
Groups.BureauofAmericanEthnologj’ BulIetin. 120,1938), suponequeobligaronaloshopi a adoptar
lamatijiocalidado lasqueHarnsconsideracomoidealesparaquesedeestetipo depauta(Harris 1985:
294)

J. P. Chaumeil anotael mismocambio hacia lamatr¡localidadperalos yaguas,sometidosa los
mismosprocesosdetransformacióneconómicay ecológica,y dice esmasfácil retenera unahqaquea
un izqo,en lamedidaen que este está en contacto con unpatrón que le obliga a desplazarse. Elhombre
se va generalmentesolo, dejandoa su mujery sus hijos en su comunidadde origen, en casa delospadres
aliados,y será seguro que regresará, trayendo consigo los productos de la “habilitación”. (Chaumeil
1981: 136).

2 Nimuendajó.enefecto,constataquelapropiedaddela tierraseconsiderabafemeninaenlaépocaen
querealizasu Inibajo de campo(Nimuendaju1952: 56>, cosaqueno se documentaen nuestrosdías.
Otro indicadoscultural de estehechopuedeserel quesefiálaGoulard, quienafirmasque enlas ipata
policlarucasqueaunsobrevivenhoydía el espaciocentraldela casa,el espaciodondese construyenlas
relacionessocialesque mantienenla cohesióndel grupo, se consideratambiénde propiedadfemenina
(Goulard 1994: 349)

~ No olvidemosla importanciadeltrabajoagricolafemeninoenestassociedadesfundamentadasenel
cultivode tubérculos.En esesentidolamatriuxorilocalidadsolohabdasupuesto,quizás,un refuerzo,una
institucionalizacióndesituacionesanteriores.
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en el discursoqueel tío paternole dirige a la joven iniciada en la pelazón: ¡le

obediení¡o your moíher, nevergoingagainsíher w¡shes.Aboyeah, youshould

neverabandonher! Evenqfter youare marríed, lake care ofher (Nimuendajá

1952:90).

Igualmente,la mayoríade los mitos recogidosen nuestrotrabajo de campo

describenhogaresuxorilocales,comoel mito delorigen del sol, quevive con su

mujery la madrede esta,a quien le encargade cuidar la candela, o los mitos de

peregrinosque cruzan entre los distintos mundosque conformanel Universo

ticuna, como la historia (en la quetambiénpuedenrastrearselas características

dualistas)de los dos hermanosqueteníannación y subenal cielo a raptara las

hijasdel relámpagopero al fmal tienenque quedarselos cuatro a vivir allí, en la

casade lasmuchachas4.

Estamismatransformaciónhacia la uxonlocalidadse observatambiénentre

los vecinosyagua. Entre los yagua,la pautade residenciaanterior a la Era del

Cauchoera tambiénpatrilocal,aunqueel novio debiaresidir un tiempo con los

padresde la noviahastaquepagarael servicio debidopor la boda,exactamente

~ Algunos de estos argumentospuedenserobjeto de critica tanto positiva como negativa. Es
imposibleprobar,puestoquecarecemosde datosdel periodoanterior,queelexhortodel tio paternoa la
muchacha seaunainnovacióndel periodo mabilocaly queno existieraya en la sociedadprimigenia
patrilocalcumpliendoun meropapelsimbólico. Por otraparte,si nosapoyamosen autores comoPaul
Devospodríamosinclusoconsiderarquelaexistenciadeun rito depasofemeninotandramáticocomola
pelazón(que comportabalareclusióntotalde las iniciadasduranteun alio y la decalvaciónatirones) no
es sino una pruebamás de la uxorilocalidad Estosritos serán másprobablesen sociedadescon
residenciauxorilocal (donde los lujos habitan en la familia de la madre). Los ritos de iniciación
contribuyena garantizarqueenelfuturo la nulaseidentzfiqueconlafamilia desumaridoyno con la de
sumadre.Lasceremoniasdeiniaac¡ónfemeninano suelenserdolorosas.Enlaspocassociedadesdonde
silo son,madree izqasuelendormirjuntasdeformaexclusivaYorúltimo,cuantomásimportantees el
papel económicode la mujeren la sociedad,másprobabilidadeshay de quesu transiciónal papel de
mujeradulta se encuentreformalizadopor una ceremoniade iniciación.(Devos 1981: 52). Pero este
argumentoesmuy poco sosteniblepuesigual, e inclusocon mayor baselógica, podría argumentarseel
contrario: estetipo de ritos seranmásprobablesensociedadescon residenciapatrilocalpuespodrían
considerarsecomounapreparaciónnecesariao unarepresentaciónsimbólicadel cambiode la mujerde
un grupoaotro. Traselmatrimoniolajovense enajenatotalmentede sugrupode origen, al queya no
regresa,es decir,pierdela identidadde nacimientoperaadquirir unanueva,paranacerde nuevo.Ritos
comoeldelapelazónsonverdaderasmuertessimbólicassbesadasen experienciasmuy traumáticasque,
a la vez, representanel acontecimientosocial en el terreno ritual y preparanpsicológicamentea la
adolescenteparauncambiototaldeviday deafectos.
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igual que los ticuna. Partiendode estascondicionesoriginalesse produciríael

cambio hacia la pauta de residenciauxorilocal, provocada por los factores

externosya explicados3.Está claro que, tanto yaguascomoticunas,sometidosa

los mismosprocesosdedominación,fundamentalmentedeíndoleeconómica,han

sufridoprocesossimilaresdecambioensusestructurasde parentesco.

Poco más se conocíahastahacepoco de la constitucióny funcionamiento

interno de estosgruposlocalesuxorilocales.La recienteinvestigaciónde Jean

PierreGoulardenunadelaspocasipala que aún subsistenen la actualidad,la de

Pupuña,ha arrojado,afortunadamente,nuevaslucessobrelo quefue la formade

organización social de todo un periodo de la historia ticuna hoy en día

prácticamenteolvidado.

De acuerdocon Goulard(Goumlard 1994:346-347y 368-370)el grupo local,

representadopor la ipata, queél consideraun grupo corporativo, estáformado

por un número variable pero pequeñode familias nucleares(no superando

normalmentela mediadocena)emparentadasentre sí por lazosde afinidady

consanguineidad.Al frentedel mismoseencuentrael inaiu (literalmente“padre

de la casa“), cabezade la familiaextensa.

Tanto la personasobre la que recaeel liderazgo del grupo familiar-local

comola constituciónde estevariande acuerdoalos ciclos vitalesde la familia.

De esamanera,el mazu puedeserun suegroquereuneentornoasí, ensu ipala,

a sushijasy susyernos,o bien, un hombremásjovenquereúneentorno a sí a

sussuegros(varios, si esteespolígamo)y a sus hermanascon susmaridos.El

ciclo sueledesarrollarsede la siguentemanera:normalmenteun hombrevive en

~ Trataremosde mostrar seguidamenteque la tendenciaactual hacia una forma de residencia
efectivamentematrilocalno esmásquelaconsecuenciadelasrelacioneseconómicasde tipo particular
que losYaguamanteníanysiguenmanteniendo,apesarsuyo,conlasociedadnacional(Chaumeil 1987:
38).
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casade su suegro,el inaIñ, hasta que tiene su segundohijo. Entoncesconstruye

unaviviendamonofaniiliarmuy cercade la malocadel suegroaunquecontinua

manteniendorelacionesmuy estrechasconéste.En términosgeneralesel suegro,

estoes, el individuodemayoredady status,siguesiendoel inatÑ mientrastenga

la posibilidadde sumarnuevosyernosa la casa.Cuandoestoyano esposibley

el suegroenvejecemucho éste pasaa vivir a la casade uno de susyernos

mayores,queabandonala moradaunifamiliarparaconstruirunanuevaipata con

el resto del grupo familiar que aún permanecíaen la primera, convirtiéndose

dichoyernoenel nuevoinatu.

No existenreglasde sucesiónfijas del statusde inatu. Existe,escierto,una

preferenciade edadperotambiéndependedel carisma y prestigiopersonaldel

individuo dentro del grupo local-familiar así como de factorestan aleatorios

como el momento de su incorporaciónal ciclo de dicho grupo. Un elemento

importantees la poliginia. La poliginia refuerzay respaldael status de malí,

pueseste se basa,al fin y al cabo en la capacidadde atraerparasí el mayor

numerodeafmes.

Esta figura del inau¿ coincide probablementecon la del le ‘/11 que

documentabaNimuendajú(Nimuendajá 1952: 65) y habríasido la maxñna

autoridad o institución política que habrían tenido los ticuna tras la

desestructuracióndel ku-a comogrupo local y la desapariciónde los to ‘u, si es

que puede siquiera considerárselecomo institución, no siendomás que un

cabezade familia cuya autoridad no pasabade ser, como la de los toeru

anteriormenteen las malocascIánicas,la deun canalizadordela opiniónpública

conalgo másde prestigioy carismaquelos demás.La sociedadticuna,comolo

habíasidoenel pasado,comolo sontodaslassociedadesdel serviciodel novio,

seguíasiendouna sociedadigualitaria de individuos altamentecelososde su

igualdadsocial y política.
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Si comoafirman Cardoso(Cardoso1972: 89) y Pacheco(Pacheco1988:

125-127) los patronesutilizaron estosliderazgosfamiliaresparacontrolara los

ticuna, convirtiéndolosen tuxal4’as y curacashabríaque preguntarsecual haya

sido la influencia real de estos personajesdurante la Era del Caucho.

Indudablemente,los boeru y to ‘Ii de lasantiguasmalocasi o los inatii deactuales

malocasipata estudiadaspor Goularderany sonfiguras queridasy respetadas

por todos porque son sentidascomo emanadasde la propia colectividad. El

régimen de los patronostransformó temporalmenteuna forma de liderazgo

autóctonaen un instrumentode dominaciónimpuestoy, en esesentido,tuvo que

afectara las relacionesen el senodel grupo local. De acuerdocon Nimuendajú,

estosindividuos no disfrutabande ningún respetodentro de la sociedad,eran

objetode muchoodio, comoinstrumentosde la represiónque seconsideraban,y

sesentíanellosmismosadisgustoconla autoridadconquelos patronesleshabían

investido6.De acuerdocon Pacheco,sin embargo,estono eranecesariamenteasí

en todoslos casos:muchoslídereshabríanaceptadoel cargode tuxawa debuen

gradoe incluso lo habríandeseadopor el poderqueimplicabay la facilidad que

otorgabaparaacceder a los preciadosbienesdel barracóny porque,por otro

lado,no parecequesiemprehayaimplicado la pérdidade respetoy posiciónsocial

al interior dela sociedadindígena(Pacheco1988: 126).

Es posiblequela solucióna estadisparidaddeopinionesseencuentre,como

ya apuntamosen otro sitio (vid supra,cap.y) en las diferenciasen el gradode

caboclización de los diferentesgrupos.Paragruposmenoscaboclizados,queaún

no asumiancomonatural la dominaciónoccidentaly menosdependientesde los

bienes de mercado la situación podría haber sido como la descrita por

6 Thesepoordevilswere condemnedto heto Iheir “charges” in order to pleasetheir masters,and to

heto the lafler soasnotbe completelydespisedby theirfellows.As late as19291 knewa fewofthese:
alí endedby being bulhied by other Indians of their own group, who at heart never recognizedtheir
authority~Nimendajú1952:65).
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Nimuendajú, con sus consecuentesefectosde tensión social. Los grupos más

caboclizados,en cambio, no habrían tenido ningún problema en aceptar el

fundamentoexternode la autoridaddel tuxawa o curaca e incluso habrían

deseadoesepuestopor las razonesexpuestas.De cualquiermanera,tanto enuno

comoen otro caso,las diferenciasenel funcionamientocotidianode la sociedad

debieronser minimas,puesestaseregiaen la práctica,comorepetiremoshastala

saciedad,fundamentalmentecomoun agregadodefamiliasnucleares.

No poseemosdatos suficientesque nos permitan estimarqué proporciones

alcanzóla neolocalidad.la residenciade familias nuclearesaisladas,en este

período pero parece que durantemucho tiempo fue bastantemás reducida.

Nimuendajúla mencionaa finales de los años cuarentacomo excepcional

(Ninrnendajú1952: 12). En aquellascondiciones,la neolocalidady las familias

nucleares no eran la opción más satisfactoria,puesde esa manerala mujer

quedaríasoladurantelargastemporadas.Por supuesto,las situacionesconcretas

podíanconducirobligatoriamenteaella un padrepodíatenermuchashijasy las

chacrasno alcanzarparaalimentara tantasfamilias conyugalesjuntas, teniendo

alguno de los yernosqueabandonarel hogary marcharcon su esposaa fundar

unonuevoenotro sitio.

Por encimadel grupo local de residenciauxorilocal,y segúnGoulard,parece

haber existido un grupo social más amplio cuya funcionalidad se limitaría

básicamenteal intercambiomatrimonial,un grupo endogámicoal interior del cual

seproducíantodaso casitodaslasalianzas.Estegrupohabríaestadoformadopor

dos o másmalocas¡pata próximas,una o varias ipata y uno o varios grupos

residencialesde viviendasunifaniiliares o dos o más grupos de estasúltimas

características(lastrescombinacionesposibles)a los queseañadiríanlasfamilias

nuclearesdispersasen las cercanías.Normalmente existía algún vinculo de
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consanguineidadentre los miembrosde los gruposlocales(la pautauxorilocal

dispersabaa loshermanosvaronesentrelos gruposlocalesvecinos).

La identidadcIánicay de mitadsiguieronsiendolos principios reguladoresde

estosintercambiosmatrimonialesy la exogamiadeclany mitadmuypocasveces

parecehabersequebrantado.Sin embargo,e igual quecuandohablábamosde las

malocas uniclánicasdesconocemosexactamentesi existía una patita fija y

determinadade intercambio. Evidentemente,como resultadode la residencia

uxorilocal y el mantenimientode las normasdeexogamia,el grupo local estaba

compuestoporindividuospertenecientesaclanesdistintos.¿Sereducíanestosa

dos o la composicióneramásheterogénea?Las unidadesde intercambioya no

seríanlos clanessinolas familias extensaspero, al mantenerseel antiguocriterio

de exogamia,lasunidadesde intercambioseguiríansiendoreclutadasdeacuerdo

al principio patrilineal. ¿Existíanintercambiosendogámicoso preferenciales

entreparejasde estasnuevasunidadesmáspequeñascomonos preguntábamos

para el caso de los kr7-a? Pareceque la prácticadel intercambio recíprocoy

directo de hermanaso sobrinasse mantuvocomopreferencialpero, de nuevo,

hemosdeadvertirqueesmuydificil quela reciprocidadpudieraserabsoluta.

El análisisde las ipata estudiadaspor Goularden la actualidady el de las

aldeasmultirresidencialesinvestigadaspor nosotrosmismos nos conducea

concluir que el grupo local debíaestarconstituido de la siguientemanera: las

mujeresperteneceríanen su prácticamayoríaa un solo clan A (a un segmento

patrilineal del mismo, para ser más exactos); el grueso de los hombres

posiblementepertenecíaatambiénaun mismosegmentopatrilenaldeun clany

mitad distinta,B, gruesoal que seañadiríaotro grupo de miembrosmasculinos

pertenecientesaotrosclanes,C oD, aunquela diversidadtampocodebíasermuy

grande. A estegrupo local le corresponderíaotromáso menossimétrico como



498

consecuenciadel intercambio recíproco preferencialen el que habitabanlos

hombresdelsegmentocIánicoA y lasmujeresdel B.

9.2.2.El ka-a en las nuevascondicionesde hábitat disperso.
Factoresde desestructuracióny estrategiasde resistenciaa la
pérdida de identidad ciánica.

Todo esto nos lleva a la necesidadde volver a hablardel kii-a y de su

importanciaen la nuevasociedadticunade hábitat disperso.Los claneshabían

dejadode ser gruposlocalizadosy gruposde guerray, con ello, perdieronla

mayor partede suya depor sí débil fuerzacorporativay funcional. Ya noteman

un cabecillaquelos cohesionara,yano podíanrecabarla solidaridaddetodossus

miembrospara la guerrao las venganzasde sangrepero,graciasaestafunción

exogámicaque conservabany, en consecuencia,de generaciónde alianzas,y a

otras razonesque iremos desvelandoa su debido tiempo, el sentimientode

idenidaddelos individuoshaciasusantiguosIdi-a no desapareció.

Factoresde desintegraciónde la organización eidentidad ciánica:

Otrosmuchosfactoresincidieron,sin embargo,durantetodaesta épocasobre

la sociedadticunaparaerosionaresesentimientodepertenenciaque, apesarde

todo (y trataremosen el siguienteapartadode dar nuestrapropia explicación

detalladay argumentadaa esto), se ha conservadoy transmitidohastanuestros

días. Veamoscualesfueronalgunosdeesosfactores:
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1) El principio de .fihiación ciánica (patrilineal) y la pauta de residencia

uxorilocalson criterios de reclutamientoqueseconantransversalmente.De esa

maneraapareceunacontradiccióno, si se quiere,unadisfuncionalidadentreel

principiodefiliación y la constituciónde losgruposlocales.Al no desaparecerel

criterio de filiación patrilineal, representadopor la identidadclánicageneraly

concretadoenel sentimientodepertenenciaa la familiaconsanguíneapatrmineal,

encontramosquesepuedeproducirenel individuoun conflicto de lealtadesentre

las debidasal grupo de cohabitación,formado básicamentepor afines, y las

debidasal grupodefiliación, con el queno convive.La evoluciónlógica deuna

situaciónasí, de acuerdoa la muestraetnográfica,sueleser la apariciónde un

sistemade doblefiliación, como el de los yako de Nigeriao bien de un sistema

bilateral o cognaticio.Puestoqueno aparecieronclanesmatrilinealesentre los

ticuna, la tendenciadeellos,y mástardelo repetiremoscon argumentos,debería

ir derivandopaulatinamentehacia un sistemade característicascognaticiasque

resolvieseel conflicto de lealtades.

2) Como consecuenciade la aculturación(o quizáspor exigenciade los

patronos) los ticunas empezaronpronto a adoptar nombres y apellidos

occidentales,generalmenteel apellido del patrón o de algún otro blanco del

barrracón7, y losnuevosapelativos,aunquede transmisiónigualmentepatrilineal,

influyeron en el procesode debilitaciónde la identidadclánica. Cadaindividuo

seguíaposeyendosu nombreticuna, que le identificaba ante los demáscomo

miembrode un clan~ pero ésteempezóa caermásy másen desusoconformela

aculturaciónsehaciamásintensahastaqueenmuchoslugaresllegó aperderse.

7Dice J. P. Chaunieilaeste respecto:Como~marcadepertenencia‘~, elpatrónles imponesunombre
patronímico.(Chau¡ueil1981: 36.)
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Así, habíadesaparecidoun elementoclavepara la identificación clánicadel

individuo. El nombrede la personaya no informabaa los demássi estaeraGarza

o era Tigre: había que recordarque lo era, o preguntarlo.La memoria de los

jóvenes,nacidosya conel apellidoextranjero,menosinclinadosquelosviejosa la

conservaciónde las tradiciones,podía ser másproclive a olvidar la condición

cláxuca de sus congéneres.De esa manera, la norma de exogamia y la

consideraciónde todos los miembros del clan como familia iban también

perdiendopartede su fuerzaen el sistemade valores.Como muestravalga el

testimonioactual de un ancianoticuna, reflejo bastanteaproximadode lo que

acabamosdeexponer:

Dicen que [los blancos] no llevan na~onespor el apellido. Y de ahí ya

comenzamosnosotrosa cogerel apellido tambiény de ahí queíbamosperdiendo

lo queera dondeviniéramos,la na<’ón. Hoy casi mayorparte va perdiendo, va

perdiendo,porqueya cogimoselapellido comomí papáfinado sefirmabaFabio

León y ya los hijos llevan apellido y el na~ón que tenemos ya no existe.

(LeopoldoLeón,80 años,Boyahuasá,Colombia).

3) Otro efectodesintegradorde importanciafue la aparición de matrimonios

mixtos, de la ruptura de la endogamiatribal. Las dinámicaseconómicasde la

región y sus consecuenciasatrajeron a gentes de muy diverso origen:

colombianos,peruanoso brasileños,pero tambiénindios de otrastribus vecinas

entre las que se estaban dando fenómenos similares de dispersión y

proletarización,comococamaso huitotos(Cardos.1972: 83-103). Era común,

por ejemplo,que los patrones obligarana casarsea sustrabajadoresno ticunas

conjóvenesde estaelia a las quehabíandejadoembarazadas.Tambiénparece

ser que algunosde los patrones,como RomualdoMafra, incluso pretendieron

prescribira sustrabajadoresticunascon quiendebíancasarse,por encimade las
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normasde exogamianativas,de acuerdoa los interesesde la empresa(Pacheco

1988: 124).

Esto acarreóconsecuenciasimportantesparael Idi-a: comoadvierteÓscar

SánchezJiménez(Sánchez1990) la lógica del sistemaconducíaala pérdidade la

identidadcIánica para los hijos de una mujer ticuna con un extranjero.De esa

maneraiba apareciendouna generaciónque, a los ojos de los blancos,seguía

siendoindiaperoqueno eraconsideradapropiamenteticunaporlos indígenas.

Viviendo enel medio ticuna, estasgentessin clan solíanvolver a casarsecon

ticunas, en cuyo caso los hijos de los hombres aumentabanel número de

individuosno-cIánicos.Ibanasíapareciendogruposcadavez másimportantesde

estos “indios genéricos”,por utilizar la expresiónde Darcy Ribeiro (Ribefro

1969), paraquienesel kii-a ya no significabanada,queno estabansujetosa las

reglasexogámicasdeclany mitad. Esto,sin embargo,no sucediósiemprede esta

manera.

4) Otro fenómenoimportante,lo constituyela aparición entre los ticuna de

actitudesindividualistasde consecuenciasatomizadoraspara la sociedadticuna,

que conducenal refuerzo de la patita neolocal. Este un fenómenoque entra

parcialmenteen la esferade lo cognitivo, pueslinlicaria un cambioen el sistema

devaloresdel indio, provocadopor sunuevaforma devida enun hábitatdisperso,

y los efectosdelcontactoconOccidente.En palabrasdePachecoun ideal cultural

de autonomia e independéncia[.../ a recussa de uma sociabilidade mais

abrangente,queinclua a tribo como um todo, estana basedesua adaptaQaoao

coníalo (Pacheco1988:259). De acuerdodenuevoconPachecola adaptaciónal

nuevomodo de vida enhábitatdispersohabríageneradoen el individuoun ideal

proclive a tornar máximaa suaindependencia,buscandoa auto-suficiénciajunto
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comumgrupode referénciamais intimo eisolando-sedos outros a quenao está

diretamenterelacionado(ibid.).

Esoexplicaríala tendenciacrecientequeya comentábamoshaciala vivienda

unifainiliary el hábitatdispersoduranteciertoperiodode la historiaticuna(hasta

la mitad de la décadadel 60), ejemplificado por individuos como el abuelo

Panduro8y que seríadespuésreemplazadapor la tendenciaa la concentración

ribereñadebido a otros efectosdel cambio social y la aculturación(vid supra,

cap.VI).

Sin embargo,y comoya expresamoscon anterioridad,hastaciertopunto esta

actitud individualista no era nuevaen la sociedadticuna sino producto de una

sociedadaltamentesegmentariay cuyaestructurabásicaerala familianuclear.En

esesentido,las actitudesindividualistassepudieronver reforzadaspor la nueva

situación, por la integraciónsin retomodel ticuna a la “monetarización”de la

sociedadblanca por el propio procesode aculturación,que le condujoa aceptar

paulatinamentedeterminadosvalores occidentales,elementosque debilitaron

progresivamenteesesentimientodesolidaridadgrupal9,pero,sin dudaalguna,esa

tendenciahaciala atomización,haciala autonomíadel individuo, existíaya en la

sociedadprecontacto.Lastransformacionessocialesno hicieronsino favorecerla,

craquelarla sociedadpor lasgrietasqueya tenia.

8 Alfonso Panduro,recordemos,eraun ancianoquevivía solo en unacabañaen mediode la selva, a
mediahoradel pobladomáscercano.Dejovenbabiasidocazadordepielesy habíaVivido aisladocon su
mujerehijos sinnecesitaranadie.Hoy en día, cuandotodossushijos sehabíanmarchadoalaaldea,aún
continuabaallí: sebabiaacostumbradoavivir aisladoy no queríacambiarahora

~Maria ConsueloMejia explicaestehechoen términosestructurales: La estructuranacionaly la
indígena constituyenrespectivamentelos dos términos de una contradicción /?..] Las relaciones de
producción, cooperacióny ayudamutua, propias de la primera [indígena] funcionan como elemento
secundarioen contradicciónconlasrelacionesdecompetenciay explotaciónde la segunda[capitalista-
nacional] (Mejía 1976: 3 ) pero no es necesarioascendera este nivel tan generalparaentenderel
fenómeno.
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Con el fm de las guerrasclánicasse hizo perfectamenteposiblepara una

familia nuclearsubsistiraisladaen la selva. La adopcióndel mosquitero,según

Nmiuendajú, (Nimuendajú 1952:12) liberó a la vivienda de la necesidadde

paredes,cuyo principal objetivo era el defendersede los mosquitos,e hizo así

muchomássencilloque un hombresolo,pudieraconstruirsesu propia vivienda

sin necesitarayuda. En el nuevo asentamientoribereño de muchos de estos

individuosla viviendaunifamiliar era, además,la únicafuncionalpues,comoya

dijimos, hubierasido muy costosoconstruirunamalocasobrepilotesparaevitar

lasinundacionesestacionales.

Lasactividadesen lasqueseenrolaronmuchosde losticunastrasel derrumbe

del cauchoahondaronlastendenciasdispersivasy atomizadorasya iniciadas.Con

la monetarizaciónpaulatinade las relacioneseconómicaslos ticunasquevivían

del dinero que les pagabanlos blancospodían autoabastecerseen los mercados

urbanos de aquellas cosas que necesitabanpara completar su subsistencia,

prescindiendode la reciprocidadcon los miembrosdel grupo local y, por ende,

muchomásde los del antiguogrupo de filiación patrmineal.Esoporno hablarde

quienespasabana ingresaren la masaproletariade las crecientesciudadesde la

zona,paraquienesla evoluciónhaciala familia nucleary ladesvinculacióncon el

clanresultómuy rápida.

5) Si el individualismoconlíevaunatendeciacrecientea la neolocalidady a la

relajaciónde vínculos corporativoscomo el que existíaal interior del kzí-a, la

pautade residencianeo/ocalconduce,a su vez, generalmentea la aparición de

otro grupodeparentescodistinto, reclutadoenbasea criterios bilaterales (Fox,

1972;Harris, 1985): la familia cognaticia(que puedeser dedostipos: extensa,si

lasparejasreciéncasadassiguen manteniendola residenciacercade losparientes

dealgunode losdoscónyuges,onuclear,si lasparejassemarchanavivir lejosde

sus antiguas familias). Como ya hemosvisto pareceque estaera también la
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tendenciaquegenerabalaconvivenciadelprincipiodefiliación patrilinealconlas

pautasderesidenciauxorilocales.

Resumiendo,pues, lo que ocunió entre los ticunaparecehabersido máso

menos lo siguiente: El principio de filiación patrilineal clánico mantuvo las

relacionesconsanguíneaspatrilineales,perojuntoa este,los individuosempezaron

a reforzar también los vínculos con los miembros consanguíneospor linea

femenina,que la normade exogannahacíaequivales a los afines. MeyerFortes

acuñó el conceptode complementaryfiliation para referirse a estasrelaciones

bilateralesde parentescoque coexistencon el principio de unifiliación, y queél

considerabauniversales,puesla calidaddemiembrode un grupo de unfiliación

no agota nuncael conjunto de las relaciones(Fortes 1959; en Dumont 1975:

80). Fortes subordinabasiempreestas relacionesal principio de unitiliación,

considerándolascomo una descendenciaresidual respecto al mismo (Fortes

ibid.: 81).

En la situaciónde los ticunas,sin embargo,hallándoseel grupo de filiación

patrilineal fuertemente desesiructurado, no tiene nada de extraño que se

produjeraunapotenciaciónde esasrelacionesbilateraleshastael punto de que

dejarande ser complementariaso residualesy seconvirtiesenen conformadoras

degrupossociales generadoresde solidaridadesmásestrechasy eficacesquelas

del disperso idi-a . Sólo sería cuestiónde tiempo que apareciesetambién el

principiodefiliación cognaticialO.

10 Una evidenciade estoes quizás la incorporación,que debióefectuarseen este periodo, del
apellido españolde lamadreen segundolugar, comopaltede ese nuevoapelalivopersonaltomadode
losblancosy quesustituyóalantiguonombreciánico.
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Estrategiasde resistenciaa la desaparicióndel ku-a y la identidad

clánica.

A pesar,sin embargo,detodoslos factoresactuandoafavor desudisolución,

la identidadclánicasehamantenido,comodecíamos,hastanuestrosdías. Durante

todo este periodo la sociedadticuna, como quizá toda sociedad,demuestra

tambiéncierta capacidadhaciala inerciasocial e inclusoparecehaberensayado

mecanismosdedefensaparaprotegerla vinculaciónde los individuosal ka-a.

1) Quizá la apuestamás fuerte, en este sentido,haya sido el intento de

segmentacióndel hl-a en unidadesmás peque~¿as probablementeen base a

familias extensaspatrilinealesconsanguíneasquemtentaríanhabermantenido la

cohesiónenel lenguajesimbólico adoptando,comoel hl-a, un caráctertotémico.

Se trata, sin embargo,sólo de una hipótesiscon la que se explicaría la no

contrastadainformaciónde Cardosoacercade los subclanes(vid supra,cap LX).

Bajo dicha hipótesisesossubclanesno habríansido otra cosaque estasnuevas

unidadesque habrían tomadocomoepónimoa unasubvariedaddel animal que

dabanombrea todo el kñ-a (GuacamayoVerde, GuacamayoMaracanaetc). Este

nivel de segmentación,como parecedesprendersede la mismarelaciónquenos

ofreceCardoso(Cardoso1972:68) no habríatenidolugaren todoslos clanesni

entodaspartesy, encualquiercaso,no hasobrevidohastanuestrosdías.

2) Unareacciónradical contrala pérdidadela identidadcIánicafue, sin duda,

el infanticidio de muchosniños nacidosde ticuna y no ucuna o las penas

capitalesaplicadasa los transgresoresde la normaexogámicaintratribal (Pacheco

1988: 124).
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3) Conforme la aculturacióniba suavizandoel puritanismode las normas

tradicionales,aparecieron,sin embargo,otros mecanismosparala integraciónde

los niños nacidosen circunstanciaspoco ortodoxas.Pareceque en ocasioneslos

propios indios, conscientesy alarmados por la desintegraciónclánica que

provocabael númerocrecientede matrimoniosmixtos, se“saltaron” el principio

patrilineal para conservarel sistema. Así, por ejemplo, Cardoso de Oliveira

(Cardos.1972:86) hablaen suobra deun casoenquelos hijos deun extranjero

conunaticunaingresaronenel clande la madre.Unapruebamás,por otraparte,

deesatendenciaa la bilateralidadqueapuntábamos.

4) Otraestrategiaoriginal y quemerececomentariofue la creaciónde nuevos

clanesa nivel meramentesimbólico, en el plano del universocognitivo de los

ticuna. De esa maneralos colonosoccidentalesque se instalaroncercade los

asentamientosticunafueron agrupadosenun clandenominadowoka(derivadode

“vaca”)yGoulard cita la creación recientede un clan denominadoe, al que

perteneceun hombrenegrode origen brasileño unido a una mujer ticunajunto

con sus hilos (Goulard 1994: 365). La etiquetaciónpor los ticuna de estos

nuevosgrupossocialesde acuerdoal criterio clánicodemuestrala funcionalidad

quetiene ésteen la mentalidadindígenacomoprincipio básicode clasificación

social. De acuerdoala lógica ya explicadaal hablardel totemismo(vid. supra,

cap.IX) sebuscaun principiode analogíaentreel códigodeclasificaciónnatural-

mediadorpor excelenciaen la culturaselvática-y el social.Así, seidentificaaun

grupovenidodefuera,inexistenteenel universoticunaprecontactoconun animal

tambienvenidode fuera, desconocidoen el ecosistemaamazónicoanteriora la

llegadadelos occidentales.

Este último mecanismoesaltamentesignificativo, puesdeél puedeextraerse

con claridadmeridianala explicaciónal hechode la supervivenciade la identidad

clánicahastanuestrosdías. Dicha supervivenciano es consecuenciade la, a su
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vez, supervivencia de las normas prescriptivas exogámicas sino de su

funcionalidad como clasificadorsocial y, en este sentido, como clasificador

interétnico. La identidad clínica ha sobrevivido, más allá de su muerte

absoluta como grupo corporativo, porque a través de los mecanismos

analógicosindígenas,inducidos por la inercia de siglos de totemismo, se han

convertido en símbolos de la identidad ticuna frente al mundo exterior. Esa

serácomoveremos,la conclusiónmásimportantea la quepretenderemosllegar

en el próximo apartado,que analizarálas estructurasde parentescoen las aldeas

multirresidencialesticunasde la actualidad,y a la queahoranosadelantamos.
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9.3. La concentración residencial: El sistema
de parentesco en las aldeas ribereFías de la
actualidad.

9.3.1.Introducción.

A partir de los años sesentala tendenciaque hemosobservadohacia la

dispersiónseinviertey dapasoaun fenómenodereconcentraciónde la población

que seintensificaen los setentay queaún continúaen la actualidad.Estanueva

tendenciacentrípetaseñalaráel inicio de nuevastransformaciones,una nueva

etapaenel procesodecambiosocial,puesno semanifestóenformadeunavuelta

a la residenciacomunal anterior sino en algo muy distinto: la formación de

pobladosde viviendasunifamiliaressobrelasmárgenesde los grandesríosde la

zona (Putumayo,Cotuhé, Amazonas).Seránuestro siguientecometidoanalizar

comohaevolucionadola estructuradeparentescoenestosnuevosasentamientos.

Las conclusionesque sobreel sistemade parentescoen las actualesaldeas

multirresidencialesribereñassesacaránenesteapartadoestánbasadasennuestro

estudiocomparativodedosaldeasconcretas,Boyahuasuy El Progreso.Estasdos

comunidadesson significativasdesdeel punto de vista de la realizaciónde una

visión panorámicadel estadoy las tendenciaspresentesde la organizaciónde

parentescoticuna que, al encontrarseen un momento de rápido cambio y

readaptaciónanuevasformasresidenciales,nuevoscriterios de constitucióndel

grupolocal, nuevascostumbresmatrimonialesy nuevosvaloresculturales,no se

presentacomounarealidadhomogénea,pudiendodiferir enlos distintoscontextos
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locales.Así, entre las comunidadesde El Progresoy Boyahuasúencontraremos

algunasdiferenciasdignasdemenciónen lo queal parentescoserefiere.

El Progresoesunaaldeamuy pequeña,en torno alas 100 personas,con un

alto grado de homogeneidadétnica(sólo 4 individuosno ticunas),quesecuenta

entre las quesemantienenmásfieles a las tradicionesculturalesticuna, comoel

respetoa las normasexogámicas,conformadabásicamentepor miembrosde dos

segmentospatrilineales de dos clanesunidos estrechamentepor vínculos de

intercambiomatrimoniala lo largo del tiempo,esdecir, algoequivalenteal grupo

endogámicode intercambio existenteen el hábitat dispersoy que mencionaba

Goulard. Boyahuasú,por su parte, es una aldea más grande, de unos 300

habitantes,con un elevado porcentaje de individuos no ticunas, una aldea

pentecostalen la que la aculturaciónes intensa( con consecuenciassobre el

sistemadeparentescocomo,por ejemplola relajaciónde lasnormasdeexogamia)

y una aldeaconstituidapor un mayor número de gruposfamiliaresquetejen

entre sí una red de alianzasa la que es mucho más dificil buscarlealguna

uniformidad.

Nos habríafaltado quizá, para presentarunafotografía máscompletade la

estructurade parentescoy sus variacioneslocales, incluir el análisis de dicha

estructuraenuna de las grandesaldeasde milesde habitantes.Comoesetrabajo

de campono fue realizado(habríasido,además,unatareamuy largay trabajosa)

nos limitaremosahaceralgunosbrevescomentariosal respectobasándonosen la

información suministradapor otros autores(Pachecode Oliveira, fundamental-

mente).

Las diferenciasapuntadasno quierendecir, sin embargo,que no podamos

arribar a una descripcióngeneral del sistema de parentesco.Por encima de

variacionesconcretas,el análisiscomparativorevelará constantesy tendecias
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comunesa todoslos casosqueseránuestrocometidodesarrollaren las siguientes

páginas:Así, la viviendaes siempreunifamiliary de pequeñasdimensiones.Las

familias, aún cuandopertenezcana los mismos kua, puedenprocederde los

lugaresmás diversos.El ¡<ña, desprovistode toda función corporativa, parece

tener la misma significación y funcionalidad en todas partes, la que ya

anunciábamosal final del anteriorapartado.Las relacionescognaticiastiendena

erigirseenel principioordenadordelparentesco.En ningúnlugarla comunidades

completamentehomogénea,algunosmestizoso indios de otrasetnias(cocamas,

yaguas,huitotos)tiendena “romperel sistema”introduciendoalianzasno-clánicas

y generandoindividuos “desclanizados”.La aculturaciónha introducido, por

último, una nueva e importante forma de parentesco,el compadrazgo,quese

interfieretambiénenesamarañade relaciones.

93.2.Las pautas de residencia.

Puestoque venimosde explicartodo el procesohistórico de cambiosen el

sistema de parentescosiguiendo como hilo conductor las transformaciones

residencialesexperimentadaspor los ticuna, hemoscreído lo más oportuno

comenzarpor aquitambiénel análisisdel sistemadeparentescoactual.

A la hora de hablarde las formasderesidenciatanto enBoyahuasucomoen

El Progresotenemosqueteneren cuentaqueunaimportantedistinciónentrelas

pautasde residenciapostnupcialen el momento de la fundación inicial de la

aldeas,y lasde los individuosde segundageneraciónqueya nacierono crecieron

alil. Los individuosqueparticiparonenel vertiginosofenómenode concentración

residencial que se operó fundamentalmenteen dos décadas,evidentemente

presentanunapautade residencianeolocal,puesabandonaron,tanto el hombre

como la mujer, susgruposlocalesde origen paravenir a instalarsea un lugar
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nuevo.Aunquelos procesosde fundacióndeBoyahuasúy El Progresopresentan

diferenciassustancialesla afirmaciónesválidaparaamboscasos.

Boyahuasúse formó por acreción paulatina, a principios de los 70, de

diferentesfamilias provenientesde distintosgruposlocales,familias nucleareso

extensas, formadas por un matrimonio con varios hijos/as o por varios

hermanos/as,casadosya o no, que, obienteníanun parienteya establecidoallí (el

emplazamientode la aldeacoincideconel lugar dondese asentabaanteriormente

unaviviendaunifainiliar deticunasribereños)o bien seestablecierona partir de

cero, formalizando posteriormentealianzas matiimonialesentre los que no

vinieronya emparejados“. A estapruneramigracióndeprincipiosde los setenta

tendríamosque añadirenBoyahuazñunasegunda,queno sehaproducidoen el

resto de las aldeasde la zona,y que tiene su origen en la conversión de sus

habitantesal credo pentecostala mediadosde esa misma década.El lugar se

convirtió, así, en unaespeciede refugio, de centro de atracción,paratodas las

familias ticunas pentecostalesde la zona (incluida la orilla peruana),minorías

marginadasen susrespectivascomunidades12• De esamaneraseproducennuevos

asentamientos,escalonados,de familiasajenasala comunidad,sin ningún vinculo

~‘ La familia fundadorade Boyahuazúfue la de los Bastos, cuyo patriarcaLeonardo llegó de
Alacuaricon todos sus hijos en 1956 paradedicarseala cazade pieles en la zona. Pareceser,según
nuestroinformanteA.nteroLeón, queentoncesva vivía en el lugarun abuelosuyo,de apellidoMacedo,
así quees muy probablequeLeonardoBastosparainstalarseallí se hubieracasadoconunahija del tal
Macedo(el cual,porcierto, semarchóenseguidaalo quehoy esla aldeadeMacedonia,quelleva ese
nombrepor el apellido de su familia). En el año setentallegaría el gran grueso de los “padres
fundadores”: Leopoldo Lean con su mujer y sus seis hijos vino de Macedoniaa establecerseen
Boyahuasuconsu hermanoJosé,casadocon la hija de LeonardoBastos~esemismoaño llegaronlas
familias Pérezy Sánchez,formadasambasrespectivamentepor dos hermanosy unahermanaenedadde
casarsey queseemparentaronentresí (CeliaPérez-LiborioSánchez,AbelardoPérez-MargaritaSánchez)
y con las fanúliasyaresidentes(RómuloPérez-RafaelaLeón). El procesoinicial defundacióndel pueblo
secompletaríaen 1976 con la llegadade la familia Coello formadapor dos primosy susmujeresy la
hermanadeunodeellos.

~2J
1j~Pachiavinohacediezañoscon sumujery sushijos pequeños:Yo viviaen Chimbate,enPerú,

en una maloca.Fueallí enel Perú dondeelhermanoDagobertomepredicó.Nosvinimosporquedli no
nosqueríanpor ser evangélicos.(informante,JuanPaehía,50 afios, Boyahuasá,Colombia).Como
ellosvinieron otros,losBetancur,losBereca,o losAlbún.
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de parentescoinicial con la misma, que refuerzan la tendenciainicial a la

residencianeolocaly a la complejidadde lasrelacionesdeparentesco.

El Progreso,por otro lado, esunade lasaldeasdemásrecienteformacióny su

origenescompletanientedistinto. Seformó por segmentaciónde la comunidadde

SantaSofiaen 1982, cuandoun grupoformadopor dossegmentospatrilinealesde

dos clanes entre los que se daba un patrón consuetudinariohistórico de

intercambiosmatrimonialespreferenciales~, decidieroncrearsupropiaaldeaante

la presiónpor los recursosque el crecimientodemográficode SantaSofia estaba

generando.Aunquela migraciónseprodujoengrupo,apartir de unosvínculosde

parentescopreexistentes,se puededecir quela residenciaadoptadafue neolocal,

puestanto unoscomootros abandonaronel grupo local mayoren el queestaban

integradosanteriormente.Conel tiempo,por otraparte,los sucesivosmatrimonios

de los individuos de la segundageneraciónhan ido incorporandoindividuos de

otros segmentospatrminealesal grupo de parentescolocal que aún sigue

manteniendo,en lo esencial,suestructuradualistainicial.

Comodecíamoslas pautasde residenciapostnupcialde estosindividuos de

segundageneración,los nacidoso crecidosenBoyahuazuy El Progreso,no han

sidoigualesa lasde losfundadores.Las circunstanciasa lasquesehanenfrentado

cadaunadelasdosgeneracionessondiferentes.

Entre las parejasfundadoras(la generación)deambasaldeasel neolocalismo,

decíamos,es del 100%. Esto se debe a su excepcionalcondición de pioneros

migrantesenuna épocade transiciónhistóricadeunaformaresidencialaotray,

enesesentido,no es sinoun simpleindicadorde esamigración.Por lo tanto,será

“ Estasfamilias son las de los Ramos,de filiación clanicaTigre,y la de losVento, de filiaciónclánica
Guacamayo,documentadascomogrupode intercambiopreferencialde alianzasmatrimonialesalmenos
desdeunageneraciónanterioralageneraciónmásancianade El Progreso(la formadapor los individuos
deentornoa 70 altos)
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enel análisisde lasgeneracionesjóvenes,aquellasnacidasy crecidasen la nueva

situaciónyaestabilizadadelas aldeasribereñas,dondepodremosdescubrirpautas

significativasparacomprenderla organizacióny composiciónactualde los grupos

de parentesco.Hagamos,pues,una descripcióncuantitativay estadísticade las

pautas de residenciapostnupcial de estasegundageneraciónque nos pennita

tenerunavisiónpanorámicainicial dela queextraerconclusiones.

Si consideramosel criterio de localidadensunivel másamplio, el de la aldea

(entendiendoésta como el grupo local) hablaremosde una pauta uxorilocal

cuandola mujerhayapermanecidoen la aldeay seael hombreel quehavenido a

vivir junto a los padresde la esposa,unapatitavirilocal cuandoseaal contrario,

unapautaneolocalcuandotanto maridocomomujer procedande otros lugaresy

hayanvenidoainstalarseenesasaldeascon posterioridada queestashayansido

fundadasy, por úlumo,hablaremosde matrunoniosendogámicoscuandoambos

cónyugesprocedande familiasde la propiaaldea,no habiendotenidoningunode

ellos queabandonarsu grupo local de nacimiento. Si echamosun vistazoa los

datos expuestosen el cuadro presentadoa continuaciónobservaremosque no

existe una pauta de residenciadeterminada,ni siquiera una preferencial. En

Boyahuasúla uxorilocalidadesmayorquela virilocalidady la pautaseinvierteen

El Progresoperoenrealidadexistensuficientescasosdeambosen las dosaldeas

comoparaque no puedahablarsede la existenciaen la actualidadde unapauta

hegemónicade residenciapostnupcialentrelosticuna.
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PAUTAS DE RESIDENCIAPOSTNUPCIAL

(Grupolocal dereferencia,la aldea.Lascifras representanmatrimonios)

BOYAIIUASÚ EL PROGRESO

Uxorilocalidad 19 7

Virilocalidad 14 13

Endogamia 5 5

Neolocalidad 5 1

Esta cohabitaciónde diferentes pautas de residenciapostnupcialpuede

explicarse hasta cierto punto sociológicamentecomo resultado de una

yuxtaposiciónde diferentestendencias.La uxorilocalídadpuede ser, en parte,

consecuenciade la inerciasocialy mentalderivadadel periodoanteriorenel que

era la patita hegemónica.A ello habría que añadir otros factores como la

continuaciónde los sistemasde patronazgoparala explotaciónde las materias

primasdela selva(enlos años80 la coca,ahora,trasla ofensivadelos gobiernos

Barcoy Gaviria, fundamentalementeel aserrío)quesiguedispersando,aunqueen

muchamenormedida queenel pasado,a la poblaciónmasculina.En resumen:

persistenciade la movilidad masculinapor razoneseconómicas,junto con la

tradicionalreducciónde la mujeral ámbitodelhogar.

En la lógica contraria, la nuevapauta virílocal, prácticamenteinexistente

hastahacedosdécadas,puedeexplicarseporla tendencia,crecientedesdeel fmal

de la Era del Caucho,de unavuelta de los hombresa la chacray la pescade

subsistenciajunto con una cierta disposición a volver a mantenera todos los

hombresdel segmentopatrilineal juntos, quizá una tendenciaconscientecon
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objetode superarla tensiónentrepatrilinealidady uxorilocalidad.De esaforma,

los hombressequedanensuspoblados.Parecequela preferenciaideal habríasido

la de obteneruna mujer de su misma comunidadcomo esposa,alguien que

permitaafianzarla alianzacon los otros segmentospatrilinealesde la aldea.Ahora

bien, dado el reducidotamañode estasaldeas y la profusiónde relacionesde

parentescoque imponen la necesidadde la exogamia(la mitad y el clan, el

parentescoconsanguíneoreal y el parentescoespiritual del compadrazgo)el

númerodemujeresaúnsin casarcon lasqueun hombrepuedefundarunafamilia

es muy reducido. Eso explica la baja incidencia en ambas comunidadesde

matrimoniosentre miembros de la comunidad (5 en Boyahuasúy 5 en El

Progreso).La mayoríade los hombreshantenido, así, quesalir de la aldeapara

buscarparejapero,no dispuestosa renunciarasu circulo social,al apoyode sus

parientes,y, sobre todo, a suschacras,preferirántraersea la mujer a vivir con

ellos.Y aúnmás,preferiránquela mujerseaticuna.

Es imprescindiblehacer aquí una matizaciónesencialque hastaahora no

habíamoshecho:si tenemosen cuentala distinciónentreindividuosticunasy no

ticunasde estasegundageneración encontramosqueentre los ticunas(que,por

supuesto, constituyen la mayoría y el esqueleto articulador de ambas

comunidades) la vi rilocahdad es bastante mayor, en el caso de Boyahuasú

abrumadoramentemayoritaria De los 22 hombres venidos de fuera de

Boyahuasúsólo 5 eran ticunas, y el resto, 16, mestizos,cocamas,huitotos o

yaguas.Por el contrario,de las 13 mujeresllegadasdefuera deBoyahuasúsólo4

no eranticunasy estenúmerosereducea ceroen el casode El Progreso.Estas

cifras sólo puedenexplicarse,como decíamos,por la vuelta mayoritariade los

ticunasa las actividadesagrícolasy pesquerasde subsistencia,que implican

sedentarizacióny porquelos varonesticunasparecenconsiderarpreferibley más

ventajosoel matrimonioconunamujerdesupropiogrupoétnico.
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Los prejuicios étnicosentrecolonosmestizos,ticunasy miembrosde otros

gruposétnicosde la regiónsonunarealidadpalpabley puedentornarseactivosa

veces,en forma de negativade los padresa entregara sushijas a hombresno

ticunas.Sólodeesamanera,además,susnietosposeeránfiliación clánica( el ku-a

esaún, comoya dijimos, un elementoreferencialimportanteparael ticuna, sobre

todoparalos de lasgeneracionesmásmayores).Existe,porotraparte,unarazón

másparapreferirel matrimoniocon unamujer ticuna: De esamanerala operación

puedea vecesconllevar la posibilidadde arreglosmatrimonialesadicionales,

consiguiendoun cónyuge, en el mismo momento o en añosposteriores,para

algunodesushermanoso hermanas’4.

De ello puede deducirseuna cierta tendenciaa una pauta de residencia

pos¡nupcialdobledeacuerdoaun criterio étnico: uxorilocalenel casodeparejas

mixtasmujerticuna! hombrenoticuna,virilocal enel casodeparejasenlas queel

hombreesticuna. En cualquiercasohay queadvertirquesetratadeuna tendencia

prejérencial.Enningún momentoesposibleelevarlaal rangode normageneral

Por último, la escasaincidencia de la patita que hemosdefmido como

neolocalen estasegundageneraciónesciertamenteachacablea la resistenciade

los individuos a desvincularsecompletamentede susentornosfamiliaresen una

sociedad en la que, a pesar del individualismo creciente, la reciprocidad

económica,la solidaridady la ayudamutua, canalizadaspor las relacionesde

parentesco,aúnson necesariasen muchosaspectosde la vida cotidiana(mingas,

pesca,construcciónde vivienda, etc.) De hechotodoslos casosetiquetadosen

‘4 Hayvarioscasosde estetipoenBoyahuasú:JesúsBetancur,al casarseconIsauraPérez,consiguió
alasobrinadeesta,LinibaniaMa¡icagua,parasuhermanoAgustínBetancur.LoshermanosMarcoTulio
y Aníbal Bastos se trajeron de San Martín de Amacayacua las hermanasNélida y Petroniladel
Águiila.CamilaBereca,despuésdecasarseconun hombredeBoyahuasa,fue consiguiendocónyugesdel
mismo puebloperasu hermanapequeñaElvira, cuando le flegó la edad,y parasu hermano mayor
Nolbertocuandosequedóviudo.
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nuestratablacomoneolocalesno lo seríandel todo en el estrictosentidode la

palabra:setratadecasosen los quela pareja,aunquehabiendoseestablecidofuera

de susrespectivosgruposlocalesde nacimiento,no ha venidoa hacerloen una

aldeacualquierasino enunaen la quevive algúnparientecercanode unode los

dos (i.e. unahermanadel hombrecasadaconun miembrode la comunidad,un

hijo acuyacasavieneavivir laparejadeancianosprogenitores,unasobrina,etc.)

Si pasamosahoraaconsiderarlaspautasderesidenciaensentidoestricto,esto

es, en lo queserefierea lasformashabitacionalesintracomunitarias,característica

asimismo importantepara caracterizara los grupos familiares, observaremos

tambiénunaciertaevolucióndesdeel momentode formaciónde lasaldeashasta

el momentopresente.Estasvinierondeterminadasen el momentode la fundación

de las aldeaspor las pequeñasviviendasunifamiliaressobrepilotesque habían

caracterizadoel hábitatdispersoanteriorde los ticunas ribereños.El tamañode

estasviviendases escasamenteel adecuadoparalas necesidadesde unafamilia

nuclearnumerosacomola ticunay, en esesentido,cualquierforma residencial

que seapartedel modelo neolocalprovocarála formación de familias extensas

conviviendo bajo un mismo techo y, por consiguiente,el hacinamiento.Esta

última es una razón de pesoque, añadidaa las ya expuestasdel creciente

individualismo y de la mayor adaptabilidadde las viviendas pequeñasal

ecosistemade inundacionesestacionales,creemosexplica suficientementeel

triunfo delmodeloderesidenciaenpequeñasviviendasdefamiliasnuclearesenel

momentode formacióndeestospobladosy habríapermitidosuponersu completa

consolidaciónen la segundageneración.

Pero, sin embargo,no ha sucedidoasí. Estasegundageneracióndenacidoso

crecidos en las nuevas aldeas, como Boyahuasú, se ha encontrado con

circunstanciasy problemasque no tuvieron suspadres.Así, resultaque, en la
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actualidad,aunquela familia nuclearenviviendaneolocalseaideológicamentela

forma familiar más deseadapor los individuos, observamosque la vivienda

nuclearentrelosjóvenesesun fenómenoescasamentemayoritario.

Unavez formadala pareja,la aspiraciónidealde la mismaseráconstruirsesu

propia viviendaunifamiliar. La neolocalidadrespectoa viviendaparecela patita

preferidaidealmenteporlos individuos: casi todaslas personasentrevistadasque

compartíanviviendacon otrasfamilias nucleares(padres,hermanos)expresanel

deseode poder tener su propia casa. Los nuevosy crecientessentimientos

individualistasparecenestarmuy relacionadoscon estapreferencia(Para tener

nuestra independencia,para no estar aquí todos arre/untados, (informante

Linibania Pérez,22 años).Para queno te veanlos vecinosni los papás,porque

uno está en la cama. (Informante, Abel Vento, 40 años). Pero diversas

circunstanciashan impedido que hoy en dia todas las nuevas parejas de

Boyahuasú, aún deseándolo,puedantener en muchas ocasionessu propia

vivienda.

Mientrasseconstruyenla casa,la nuevaparejavivirá provisionalmenteen la

casade los padresdel novio o de la novia o, en ocasiones,de otro pariente.

Muchosdeellos,sinembargo,no consigueno tardantantosañosenconstruiresa

casaque la situaciónque, in mente,eratan sólo transitoriase ha convertidoen

muchoscasosencuasi-permanente.Es aquí dondesurgeel granobstáculoparael

triunfo de laviviendanucleary lasrazonessonvarias:

1) Debido a la sobreexplotacióndel ecosistema,la maderaes mucho más

escasaahoraquecuandosefundaronlas aldeas,y el nuevomodelode vivienda,

importadodel del colono,exige unagran cantidadde estamateriaprima, puesto

quelleva paredesy tabicadointerior. Nadie estádispuestoahacerseunacasaala

antiguausanza,esdecir, conplantade pona,sin paredesni tabiquesy con techo
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de palma, porque eso es vivir como los yaguas, como los paisanos,menos

civilizados (informante, Noemí Albán, 38 años). Incluso el que se construye

unaviviendaprovisional porqueya no soportamásel hacinamientoen casade

los padres,comoel casodeljovenRogerBastos,enBoyahuasú,prefierehacerla

con paredes,aunquetengaqueserun cuchitril de8 metroscuadrados,contal de

disfrutardeesepreciadobiende la intimidadquehatraídola aculturación.

2) El individualismocrecienterepercuteen una falta de colaboraciónparala

construcción.Antiguamentetodos construíanen común su vivienda comunal, la

maloca.Luego,las chozasabiertasexigíanpocamanode obra.Ahora, lasnuevas

casascerradassuponenun trabajoqueun hombresólo nopuedeacometer,parael

queya nopuedecontarconla ayudadel Idi-a, sino sólode la familiamáspróxima

y de algún otro allegado(compadre,etc)pero siemprea tiempo parcial y ni tan

siqmeraconunatotal seguridad.

3) A estadificultad se añadela escasezde terrenoparala construcción.En

Boyahuasá,por ejemplo, ya no hay apenasterreno adecuadopara seguir

edificandocasas.El crecimientodemográficoen todasestasaldeasde la ribera

del Amazonasestácomenzandoa convertirseen un problemaqueno hará sino

incrementarseen el futuro. El elevado crecimientovegetativo de la población

indígenaen los últimos 30 añosestágenerando,como dijimos, presiónpor los

recursos,falta de terrenoy emigraciónenalgunoshábitatscircunscritoscomolas

islasdelAmazonas15.

15Boyahuazues,enciertamanera,unaespeciedehábitatcircunscrito:el crecimientodel caseríoestá
limitado porel rio. laquebraday elaguajalenelqueesimposibleconstruirni cultivarnada.Laszonasde
expansiónrestantes,tantoal norte,comoal sur, comoal otro lado del río,estánocupadaspor laschacras
quedandecomeralapoblación.El únicoespacioquequedalibre paralaconstrucciónde nuevascasases
la estrechafranjadeterrenoentreel caserioy la selva,quefue hastahaceunosañospistade aterrizajede
los “narcos”, peroésta va a ser ocupadapor unaserie de estanquespiscicolasque los indigenas se
disponena construiratravésdeun proyectogubernamentaldel PNR.
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Si a estosfactoresañadimosla resistenciacultural que sienteel ticunahacia

los trabajosprolongadosy sumentalidad económicade subsistencia,de vivir al

día, tenemosuna explicación de por que muchosjóvenes, aún deseandola

independencia,prefieren soportar las condicionesde hacinamiento(en alguna

vivienda, de unos70 metroscuadrados,llegan avivir 20 personas)deunacasaa

la quepuedenno entrarmásqueparadormir, esperandopacientementela muerte

desusmayores,o abandonana vecesamedioconstruirla queempiezan,comoes

el casodeun tal JoséLizaldeAlbán: el esqueletodeunacasaqueno parececon

fuerzasde poder terminar parecela mejor de las pruebasde lo que estamos

diciendoEn los dosmesesquepermanecimosenBoyahuazáno se le vió trabajar

ni un sólo día. Ante nuestraspreguntas,la gentesólo sabíacontestar:se cansóy

ahí quedó el puro esqueleto.El propio JoséLizalde nos confesabaque había

decididoabandonarlacompletamente.

9.3.3.Conclusión final sobre la residencia como elemento
determinante del sistema de parentesco. El sistema de
parentescoactual esbásicamentecognaticio.

De todoslos datosanteriorespodemos,a fin de cuentas,extraerlas siguientes

conclusiones:

La yuxtaposiciónde tan diferentespautasderesidenciaconducen,en suma,a

unapautageneralde tipo ambilocal o bilocal (Harris 1985: 290). Es decir, la

pautaesqueno existe pautafija sino que al contraermatrimonio los cónyuges

puedenir a vivir, indistíntitamente,junto al grupo del maridoo el de la mujer o

ninguno de los dos, de acuerdo a razonesde numeroso orden (personales,

económicas,etc.).
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La aparicióndeunanuevapautavirilocal, sin embargo,pareceapuntara una

cierta reconstituciónde las unidadesfamiliares ticuna en torno a principios

patrilineales, es decir, a volver a convertir a los segmentos-familias extensas-

patrilocalesdelos antiguosIdi-a enunidadesnuevamentelocalizadasy con cierta

cimentacióncorporativa,pero dicha pauta no se encuentralo suficientemente

institucionalizadaparaquedejede seralgo másqueunatendenciaestadística.La

movilidad social real de las familias nucleareses tan grandeque no se puede

hablarde pautasde residenciaconcretas, sino sólo de tendenciasquepresentan

gran flexibilidad y son muy variables, abarcandoprácticamentetodas las

posibilidadesdelespectro.

De acuerdo con los teóricos del parentesco(Fox 1972: 135-159; Harris

1985:290) esas son las condiciones que generan sistemas de parentesco

cognaticioso defiliación bilateral en los queel reclutamientodel grupo familiar

se produceindistintamentepor las dos lineas de filiación. Esta tendenciaa la

transformacióndelsistemadeparentescoticunaenun sistemacoguaticioya había

sido apuntadaen el apartadoanteriory los datosrecogidosennuestrotrabajode

campoen las aldeasmultirresidencialescontemporáneasno hacensino confirmar

esaevolución.

Laperpetuacióndelprincipio defiliación clánica-patrilinealy la tendenciade

los varones ticuna hacia la patrilocalidad no son suficientespara volver a

cohesionarcon fuerzaa la sociedadatomizadaensusnivelesmáselementales,las

familiasnucleares,consugran movilidady flexibilidad. A ello tambiéncoadyuva

la propia fragilidad del vínculo matrimonial: la rupturade las parejassuele ser

bastantefrecuente, como cabría esperarpor lógica en una sociedaddel tipo

brideserviceen la queel fm de la constricciónde la violenciadejaal descubierto

la escasasolidezdel matrimonio.Los casosde segundosy tercerosmatrimonios
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soncomunesy el abandonode loshijos sedatantoporpartede la madrecomodel

padre, inclusoa vecesporpartede los dos, teniendoqueocuparsede ellos algún

pariente. Esto también es efecto de los problemasde desintegraciónsocial y

desadaptaciónpersonalcreadospor la aculturacióny deculturación.El resultado

dedichainestabilidadsuelensergruposresidencialesheterogéneos’6.

En estascondiciones,tanto las relacionesde consanguineidadpor el lado

paternoo materno,comolas dealmidadseránutilizadasparaconstituirgruposde

solidaridaddeparentesco.La unidadbásicala constituyelafamilia nucleary,por

encima de ella, familias extensasde constitución heterogéneaque, a fin de

cuentas,vienendeterminadaspor un criterio residencialambiocal. Es decir, el

grupo familiar extensoviene definido engranpartecomoel grupo de individuos

que, estandoen relaciónde parentescode algún tipo, no importa cual, habitan

juntosenunadeterminadalocalidad-aldea.

Las formasy pautasde residencia,lo repetiremosunavez más, son factores

crucialesa la hora de comprenderla dinámica de los sistemasde parentesco

puestoquesonlosprincipiosbásicosde reclutamientode los gruposlocales,entre

los que suelenproducirsepor lo general las solidaridadesmás fuertes. En ese

sentido, las característicasresidencialesque se observan entre los ticuna

contemporáneosen las aldeas ribereñas apuntan hacia esas estructurasde

parentescode tipo cognaticio,fomentadastambiénpor la crecienteaculturación

haciapatronesdeconductay relaciónsocialde tipo occidentaly el aumentode los

matrimoniosmixtosconpoblaciónno indígena

En estasnuevascircunstanciascabepreguntarsecuálha sidola suertequeha

corridoel aúnsupervivienteprincipio de filiación patrminealy totémicoclánicoy

16 Pongocomoejemploel del pastorde Boyahuasú,bajo cuyo techoviven, a portede sushijos, dos
sobrinos:elhijo del hermanodesumujery lahija desuprimo.
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qué ha ocumdo con las normasdualistasde exogamiaque se derivaban del

mismo, cuál es la significación y funcionalidadactual, si es que aún conservan

alguna,de dichasinstitucionessocialesde la épocaprecontacto.La repuestaa esa

pregunta,unida a nuestroanálisissobre la composicióny el sistemaactual de

alianzasde las aldeasticunas, de las característicasdel matrimonio y de las

relacionesde compadrazgonos reafirmaránen nuestratesis sobre la naturaleza

cognaticiadel sistemade parentescoticuna. Ese seráel cometido de nuestros

análisisenlos próximosapartados.

93.4. La significación actual del ku-a en el sistema de
parentescoy la sociedadticuna.

Se me hacenecesariocomenzareste apartadocon una crítica a ciertas

etnografiasescritassobre las aldeasribereñasticunasdel TrapecioAmazónico

colombiano y que hemos manejado ya en varias ocasionescomo fuente

bibliográfica para numerososaspectos(VázquezRúa, 1970; Mosquera, 1986;

Fajardo,1986;Torres, 1987; Sánchez,1990). Dichas etnograflas insisten en

considerarel sistema dualista cIánico como el estructuradorde las relaciones

socialesy deparentescodedichasaldeas.Así por ejemplo,tomandocomobasede

su análisis la comunidadde San Martin de Amacayacu,Torres y Fajardo

generalizanel modeloy lo hacenextensibleal restode lasaldeasticunas.Según

estos autoresla formación de las aldeasticunas se hizo a partir de dos 1w- a

principales, cadauno pertenecientea una mitad, que se erigen en núcleo del

sistemadeorganizacióndela aldeay entrelos cualesseconstituyenla mayoríade

las alianzas, mecanismo de creación y perpetuacióndel sistema clánico,

entendidaséstascomointercambioreciprocodemujeresentrelos dosclanes.
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Estasafirmaciones,desdela modestiadenuestro limitado trabajode campo,

nos parecenmuy susceptiblesde ser sometidasa crítica. Esta interpretación

proviene,a nuestromodo de ver, de una erróneainterpretacióndel alcancey

significadode la filiación clánicaentrelos ticunasde la actualidad,herederosde

todo un procesode cambio social previo. Debido, quizás,a lo quenos hemos

permitido calificar de “inercia antropológica”, estos investigadoressiguen

considerando el Idi-a ticuna como un grupo de parentescocon realidad

corporativa,conunidadinternapropia,y apartir deahíderivanlógicamentetodas

susconclusionesimaginandotodauna estructuradualistatípica. Parecen haber

obviadotodo el procesode transformaciónsufrido por el sistemasocial ticuna

desdela Eradel Caucho.

Ahorabien, podríaser,de todasformas, quelos ticunashubieransidocapaces

de superaresteprocesodesintegradory haberreorganizadola estructuradualista

ciánicaen los pobladosde los años setentaen basea unidadesmás pequeñas,

como los subclanesde los que hablaba Cardoso o simplemente linajes

patrilineales dentro del mismo clan, en cuyo caso la argumentaciónde los

antropólogos colombianos podría ser correcta. De esa manera, aunque

desintegradoslos Idi-a, estas unidadesmás pequeñasvendrían a desempeñar

funciones similares en cadaaldea. Ya hemos visto, sin embargocomo esta

hipótesisno parecemuyprobable,dadala tendenciaa la conformaciónbilateraly

ambilocalde las familias extensas.Comoveremosmásabajo,pareceexistir una

cierta tendenciaa esto en algunasaldeasmuy pequeñascomo El Progreso,

conformadabásicamentepor dos familias extensasrelativamentepati-ilocales,

pero esta tendenciase debilita muchísismobajo la heterogeneidadde pautas

residencialesenaldeasde mayor tamaño.
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La crítica viene, pues, por ese lado: es necesariopreguntarse sobre la

verdaderaentidaddel ku-a ticunaen la actualidad.Y al hacerlo,obtendremos,de

entrada,unarespuestaquecolocaenteladejuicio, conla evidenciade los hechos

históricos ya expuestosen epígrafes anteriores, la interpretación de los

antropólogoscolombianos: el antiguo Idi-a dejóde ser un grupocorporativocon

estructuracióninterna haceya mucho tiempo, no está localizado y no es una

unidaddeparentescoreal,puestoquesusmiembrosfueronseparadoshacevarias

generacionesy susdescendientessehanvuelto completosextrañosque hoy día

llevanapellidosoccidentalesdiferentes.Encontramos,de hecho,miembrosde los

mismosku-a por todaslas aldeasde la zona, desdeSantoAntonio do 19a hasta

Atacuarienunalongitudderío de másde 1000kilómetros.

¿Cnal eshoy en día, entonces,el alcancey la funcionalidad del ku-a, qué

significación social tiene el clan ticuna en la actualidad?. Pareceque el idi-a

cumple aún dos funcionesque mantienensu razón de ser, aunqueestassean

tambiénmatizables:

1) Los miembrosde un mismo clan, aunqueextrañosentre si~ se siguen

considerandoidealmentecomofamiliaresy, en esesentido, idealmentetambién

rigen entreellos las mismasobligacionesqueen el senodelgrupofamiliar. La

realidad,sin embargo,esqueesaobligaciónya no semantieneen la prácticaen

las aldeasribereñas.Solo en algunoslugaresmuy tradicionalesel Idi-a sigue

sigue conservando,débilmente, una cierta capacidadde movilización de

reciprocidadesy solidaridades,básicamenteeconómicas.Parecehaber una

relacióndirectaentreel gradodeaculturacióny la fuerzacon quesemantienen

estos vínculos recíprocos.El contrasteentre los dos ejemplossiguientesnos

demuestrapalpablementelo que decimos: mientras que en el caso a, que

correspondea Boyahuasú,la reciprocidadobservadaentredos miembrosde un

ku-ano puedeapenasserdistinguidade la merareciprocidadvecinal,inclusoun
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tantoforzada,el casob, referenteaun asentamientotodavíamalocalenel Brasil,

ofrecemenosdudasal respectode sucarácterde obligaciónmoral.

a) Argemiro Coello, Ardilla, había cazado un caimán y estaba

repartiéndoloentrelos miembrosde sufamilia. Argemiro me habíamandado

llamar paraobsequiarmecon un pedazodel animal y yo mepresentéen su

casaacompañadode Félix Benitez,a quienhabíaencontradopor el camino.

Félix no temaningún vínculo de parentescocon Argemiro,pero tambiénera

Ardilla y, aunqueen los planesde ésteno parecíafigurar el repartirla presa,

queno erademasiadogrande,sesintió obligadoa regalarun pedazoal recién

llegado.De esamanera,me dijo mástardeFélix, tambiénél quedabaahora

obligadoa devolverel regalo.

b) Así narra,por suparte,Noemi Albán, de Boyahuasu,cómofue atendida

enunamalocaticunadeBrasil:

Hablabaen español,y ellospensabanque yo era genteblanca,yallí yo les

dije queyotambiénséhablarel idioma, porquemi mamáes ticuna, yempezabaa

saludaryellosse quedaronaterradosconmigo.Empezamosa hablaryprimerito

mepreguntaronpor na~ón, lo primero, qué na~ón tienes. ‘Mí mamá era

Paucara“, les digo. Me dzce:”No, allí está tu familia suya’7”. Vinieron una

familia,y vino un masatoasi. quenuncahabíavisto, peroespeso, espeso[..]. De

ahí empecéyo a hablar con ellos y ellos no entiendenespañol,el marido sí un

poquitoparasusgastos.Yahímepidieron ropas,yhabíagallinasbastantespara

cambiara ropa& Yo les digo: “Traeros todo lo quesecoma“. Se metenen. ¿cómo

le dicena esascasasque sonasí, de acá de la tierra, ya no comoestas?...una

t7Enestetestimoniopuedeobservarseunaflexibilidad enelprincipiode filiación cIánicosimilara la

quenos documentabaCaidosode Oliveira. Los ticunas bmsileitos considerana Noemi Albán como
Paucaraporsulineamaternaapesardequeellaes hijadeunperuano.
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maloca,quesólo tienenunapuerta.Ahísemeten,vana mirar adentroyahí tenían

la carneahumada,de todo, de lo másdulce. ‘Tenga,estopara ti porquetienes

nuestranaQón”f...JSino eresde la mismana~ónte mandancontu naQón: “Ahí

estántussobrinos,tustíos.»

2) El significadoy la funcionalidadprincipal del kñ-a en la actualidad,sin

embargo, es que éste,la naQón o nación, como se refierena ella los ticunas

cuandono hablan en su lengua, constituyehoy en día uno de los rasgos de

idenuficaciónétnicaquele quedanal ticuna, uno de los pocoseslabonesqueaún

le mantienenunido a la historia de sus antepasados’8.Perdidaen gran parte la

religión de susancestros,perdidasu cultura material,a puntode desaparecersus

ceremoniastradicionalescomola pelazón(queya no sepracticaenbuenapartede

las aldeas), el clan aparececomo un rasgo fundamentalque diferencia a los

ticunasfrenteal restode la gente.

De esamanera,la supervivenciadel sistemaclánicosirve a los interesesde

esacorrientede autoconcienciay autoafirmaciónétnica, de descaboclización,con

la que los ticunashan reaccionadoen los últimos años frente a la amenaza

inminentedeasimilacióntotal a la culturanacional.El sistemacIánicoesvisto así

comoun constituyenteesencialde la cultura ticuna. No tener nación es no ser

ticuna, le decíaun viejo al antropólogoÓscarSánchez(Sánchez1990: 90). Y en

lasversionesactualesdelmito delorigende los 1w-a se recalcaestafmalidad:

~ Gloria Fajardocoincidecon nuestratesisen esto : Lafunción primordial del clan es la de ser
integrador,esdecir,por mediodelapertenenciaa un danel individuose hacepartícipedela sociedad
Ucuna.(Fajardo1986:41) perono podemoscompartirsusiguienteafirmación:La relaciónqueseda en
el interior de un clan entresusmiembroses la mismaquese da entrehermanos,formandoasi una
unidadfraterna.
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Como apareció la naQón:para quelos indigenasse d~ferenciasende otros

gruposétnicosahí empezaron...(informante,Félix Benítez,27 años,maestrode

Boyahuasú,Colombia.).

La existenciadel ku-a es entendidacomo tan importanteque ha pasadoa

recibir la sanciónde lo sagrado.Así, la na~ónescosasagrada(informante Tito

Ruiz, 32 años,Boyahuasú,Colombia) una distinciónotorgadapor la divinidad,

seaestala cristiana: es la ley de nosotros,queDios dejópara la genteticuna

igual que dejópara la genteblanca los JO mandamientos(informante, Azulai

Manduca Vázquez,42 años, SanMartin de Aniacayacu, Colombia) o, en el

casode informantesmástradicionalistas,la ticuna: El clan essagradopara los

ticunas.Lo creó el dios nuestro, Yoí e Jpi (Abel Vento, 40 años,El Progreso,

Colombia).

Estapareceser la tendenciageneralentrelos ticuna de las aldeasribereñas,

pero tambiénes cierto que el largo procesode aculturacióny cambio socialha

generadoen los individuos otros tipos de actitudes,posturasmuy diversas,e

inclusocontradictorias,deenfrentarseal hechoclánico.Quizáunodelos ejemplos

mássignificativoslo tengamosenuno denuestrosinformantesde Boyahuasú,el

viejo Leopoldo León, quien parececonsiderarla pervivenciadel 1w-a como

incompatibleconsucondicióndecristianoevangélico,bendecidoconla Graciade

Dios, y dehombrecivilizado, queya lleva apellido, pero queen suspalabrasno

puededejardeadmitir que, a pesarde todo eso,no sepuederenegarde lo quees

de uno, de la propia tradición, porqueel hecho cIánico es inherentea su otra

condición,la de ticuna.

• Antropologo(1.UUÍn): ¿Tieneustedaúnna~ón?
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• LeopoldoLeón: Yano, puesporque,claro, nosotrosya vivimosen la

Gracia del Señorque ya no debemosexistir eso Claro que no se puede

negartambiénquetienequeserasí.

Comoya indicamosen el apartadoanterior,la filiación clánicay el principio

totémicoparecenser estructurascognitivasfuertementeenraizadasen la sociedad

ticunacomocriterios de clasificaciónsocial e identidadgrupal. Tantoes así que

ya indicábamosla aparicióndeestrategiasnuevasparaincorporaraindividuosno

ticunasen la estructuraclánica, verdaderosmecanismosde defensade la misma

para perpetuarsey quenos danunaideade la importanciaque éstatiene como

elementoen torno al cual cohesionarla identidadétnica. En nuestrotrabajo de

campotuvimosla ocasióndedocumentarunode estoscasos.Unperuanomestizo

se habíacasadocon una mujer de la comunidadde El Progreso.Paraintegrarle

completamenteen la mismalos ancianosdecidieronen reuniónotorgarleel clan

de vaca, una vez que hubo reunido otros requisitos,como el hablar la lengua

ticuna:

Así lepusimosal compañeroRaúl. Comoél se reuniócon la hermanade mi

mujery todaslashijitas hablannormalmenteeldialectoy él tambiénentiende...La

reunión ji¿e entre los ancianospara ponerle clan Vaca. ¿Qué le ponemos?-

preguntan-¿leponemosovejo, chivo? Vamosa ponerle Vaca. Esosanimalesson

los que nosotrosponemosa los blancos (Abel Vento, 40 años,El Progreso,

Colombia)

Laspalabrasdel informantereflejanunavezmás la estructuraanalógicade la

clasificacióntotémica:tanto la vacacomola ovejao la cabrasonanimalesde los

blancos,introducidospor los occidentales.
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El mecanismo de incorporación étnica no siempre desemboca en

incorporaciónclánica, sin embargo.En Boyahuasú,por ejemplo, se presentael

casocontrario : existenmuchosindividuosdesclanizadosque no encuentranen

estoningún impedimentopara considerarseticunas. Cuandorealizamosel censo

de los habitantesde Boyahuasú,nuestrosinformanteseranmuy conscientesde

quién eraticunapuro y quiénmezclado,pero,después,esosmismosmezclados

hablabandenosotros,los ticunascuandoselespreguntabasobresuformadevivir

o pensaro cuandosesignificabanfrentea otros gruposétnicos.Así, por ejemplo,

la familia de los Albán habíaperdido la identidadclánicadosgeneracionesatrás

perosusangreera ticunaensustrescuartaspartes(sólo unode suscuatroabuelos

no eraticuna) y no encontrabanningunarazónpara no sentirseticunas.Aquella

afirmaciónNo tenerclan esno ser ticuna, querecogiaÓscarSánchezdebocade

un viejo de Arara, puedeser expresiónde la mentalidadtradicionalistade unos

pocosindividuosperono parececorresponderseplenamenteconla realidadsocial,

queesbastantemásmatizada.

Aunquela identificacióncIánicaseaun elementoimportantede la etnicidad,el

rápido incrementodel fenómenode la desclanizaciónha generado,en efecto, en

muchoscasos,la necesidadde obviaríaen la práctica. Ya en los añossesenta

Cardoso de Oliveira documentabaentre los ticunasdel Brasil la aparición de

subterfugiosadaptativosal problemade la desclanización,comomencionábamos

en otro lugar (vid. supra, cap. IX). En aquel casoel objetivo era mantenerel

sistemacIánico aunquefuera a costadel principio patriuineal.En nuestrosdías,

creemos,el problemase sitúa en un nivel superior: de lo que se trata es de

salvaguardarla identidad étnica. La identidad clánica puede ser un refuerzo

importante para ello, pero se obviará, al menosrelativamente,en la práctica

cuando obstaculicea ese objetivo ú.ltimo.Y decimos al menos relativamente

porque,aunqueaefectosvisiblesnoparezcahaberningunadiferenciaentreunosy

otros individuos(tanto racial como social), en el fondo estasseestablecen.Esta
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clasificaciónno es meramentecognitiva sino que seconcretaen la vida social a

travésde la tradición, expresadaen la reglade exogamiade clan y mitad y en la

obligaciónde reciprocidad.Así, sólo los ticunaspuros participanplenamentede

la tradición.Los otros son,desdeesepuntodevista,ticunasde segundaclasey lo

saben.Perolas obligacionesde la tradición conllevan hoy en díamuchosmás

inconvenientesque provechos, de tal manera que esa inferioridad teórica

desaparececompletamenteen la prácticae inclusoseve sustituidapor unaventaja

adaptativa:unamayorfacilidadparaencontrarparejaen la propiaaldea.

Conclusióny síntesissobre la significación y funcionalidad del ku-a.

Habiendodejadode serun grupo deparentescoinstitucionalizado,conunidad

interna, jerarquizacióny cabezavisible, el ku-a persiste en el plano de lo

puramentesimbólico. Ha dejadode ser unaunidadsocial paraconvenirseen un

concepto, y es desde esa perspectivacognitiva desde donde tenemos que

contemplarlo.Porqueel kua ticuna ya no es otra cosa que una tradición, un

símbolo,al quesiguenaferradoslos individuos. El clanya no esun gruposinotan

sóloun conjuntodesentimientosy actitudes:el sentimientodevinculaciónconlos

antepasados,de anclaje a algo inmutable que se oponga a la amenazade

asimilación que se cierne sobre sus cabezas; el sentimiento de una cierta

vinculaciónhacia quienescomparten teóricosantepasadoscomunesy unacierta

actitudde obligaciónsolidariahacia los mismosqueno se sueleexplicitar en la

práctica.El procesode transformacioneshistóricasenel sistemadeparentescoha

reducido el clan a su naturalezatotémica más durkheimiana: el clan es un

emblema,unabanderaentorno ala quereagruparunasolidaridadétnica.

En estesentido,no sehabríaalejadotanto de la naturalezaesencialdel 1w-a

precontactotal como la deducíamosen nuestrahipótesisdel apartadoanterior.
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Empleandola analogíapodríamosdecir que si el la clasificacióncIánica en el

pasadodesempeñófunciones de constituciónde grupos de guerraen torno a

emblemaso banderastotémicas,enunasociedaden la quela guerra,laoposición

violenta al otro, definía en buena medida la identidad social y étnica, en el

momentocontemporáneolas antiguasclasificacionescIánicas,enun ejerciciode

readaptaciónalasnuevascondicionesambiantales,sirveasimismode estandartes

enunanuevasituacióndeguerra:la luchacontrala pérdidade la identidadfrente

a la amenazade la aculturación a la sociedad nacional y los procesosde

globalización.

El tótempersiste,porqueel tótem, icono visible dondeserefleja la tradición

de una manera sencilla y directa, es un instrumento ideal para movilizar

sentimientosde identidadfrentea los otros, frentea los queno los tienen,porque

la identidady el significadosiemprese construyenen oposicióna algo. En este

casono esla guerra,enestecasoesel contacto,la aculturación,la marginación,la

dominaciónde unaculturapor otray sunecesidadde reaccionarcontraeso.En

ningún otro lugar aparecetan evidenteestafuncionalidadde los tótemsclánicos

comobanderasde los ticunacomoenEl Progreso,cuyaCasaComunal,dondese

celebranlasreunionesde la comunidadestápresididopor los dibujos de los tres

clanesprincipalesrepresentadosenla aldea.

La normadeexoganuaentremitadesy kz~-as,desprovistaprácticamente,como

desarrollaremosmásabajo, de su antigua funcionalidadcomo instrumentode

alianzasentre grupos corporativosy localizadostambién actúa, en tanto que

tradición, en el mismo sentido de cimentación identitaria. División clánico-

totémica y norma de exogamia se encuentan interrelacionadasentre sí,

reforzándose,además,mutuamente:la exogamiaes, porun lado, la consecuencia

lógica del vinculo de parentescoidealpero, a su vez, el parentescoideal es una

consecuencialógicade la regladeexogamia.
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Unatradición, unarepresentacióncognitiva: esaes la única realidadpresente

de lo que en su día fue un verdaderogrupo de parentesco.Esees el resultado

actualde todala secuenciade cambiosquetanprolijamentehemosanalizado.Si

el 1w-a continúadesempeñandoalguna función, lo hacetan sólo en tanto que

tradicióny entantoquesímbolo. Y comotal realidadcognitiva,estáhoy endíay

estaráenel futuro mientrasexista,comodecíamosal hablardelcaboclismoo de la

descaboclización,a pesar de las tendenciassociológicas, sometido a la

subjetividadparcial decadaindividuo, a la penetraciónde formasde pensamiento

o representaciónnuevas,a la amenazade sudesaparicióno de sutransformación.

Porqueel fenómenodeaculturaciónhahechoacadaindividuo másindividualista,

máslibre de aceptaro rechazarla tradición o de adaptarlaa suscircunstancias,y

porquela socializaciónde lasnuevasgeneraciones,aunquese quierarecubrircon

un barnizindigenista,esesencialmenteoccidental.

Convertidoenunarealidadsimbólica,enun icono, el Idi-a esmásvulnerable

quenuncay podríaestaramenazadode extinción.La reglade trespareceevidente

y ya haquedadoreflejadaen laspalabrasde Noemi Alban: amayor aculturación

mayordebilidaddelvínculo. Perosi hade llegar ono sudesapariciónesalgomuy

dificil de aventurar.Encualquiercaso,estaserá,seguramente,unaextinciónlenta,

porquecomotodatradición sólomorirá cuandomuerael último de suscustodios.

Mientrasesosucedeo no, convivirán las actitudesmásdisparesy esoexplicala

gran cantidad de excepcionesque se le presentanhoy en día a la tendencia

general,queaúnsiguesiendoconservadora:la contradiccióndeLeopoldoLeón,el

orgulloso sentimiento ticima de individuos desclanizadoscomo los Albán, la

ruptura del principio de transmisiónpatrilinealde la filiación cIánicade quenos

hablaba Cardoso, la invención de nuevos clanes, la relativa funcionalidad

recíprocadel clanentreciertosticunasmenosaculturados,la ruptura- lo veremos

en el próximo apartado - de la norma de exogamiao de los matrimonios
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preferencialesporpartedealgunosindividuos,el desconocimientodesuidentidad

clánicaporpartedemuchosjóvenes,etc.

9.3.5.El sistemade alianzasmatrimoniales: De nuevosalea

la luz la estructura cognaticia por debajo del caparazon
simbólicocIánico.

Tomandocomoconsideraciónlanaturalezaquevenimosdeatribuirleal idi-a,

su negacióncomo grupo de parentescoreal con estructurainterna, no podemos

sinoconsiderartextoscomoel siguientedeFajardoy Torrescomoconducidospor

unatremendadesorientacióndeprincipio:

Comoseaprecia, en SanMartín deAmacayacupredominanlosKia aru (ardilla,

pepa de abuaz)y une (paujil), de los cuales es mayoritario el aruba, el cual

privilegíapara surelaciónde alianzamatrimonialconel unekia: de 33 alianzas

matrimoniales18 (54.54%) son entrearuba yunekia./I..]El tipo de matrimonio

másfrecuenteentre los Ticuna de acuerdo con el sistemade alianza entre las

unidadesdefiliación patrilineal (Kia) bajo la restricciónexogámicade carácter

“hipertotémico” sería:siendoego masculinodelKiaX, adquiereuna mujerdelkia

Y, donandoen la siguientegeneraciónuna mujer (generalmentesuhija) al Kia

YEstetipo derelacionesfamiliaresdefiliaciónpatrilineal exogámicageneraen la

interioridadde la organizaciónsocialflcunaun carácterdiferenciadoen mitades:

cada aldea estásegmentadaen dos mitadesexogámicasclaramentemarcadas,

determinandorelacionesde alianza entre cada una de ellasy marcandosu

principio organizativofundamemal(liajardo&Torres1988: 171)

El texto, sin embargo, como aquel de Fernando Mosquera que afirma,

basándosetambiénen los datosrecogidosen SanMartin de Amacayacu,que la
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creaciónde las aldeasribereñasticunas se ha llevado a cabo reproduciendola

composicióndualistade lasmalocasy conpredominiode dos nacionesen cada

asentamiento(Mosquera 1986:20) no escompletamentedesechabley ambosen

esencia,aunquecon una terminologíay un enfoquetotalmenteerróneos,hace

referenciaadeterminadotipo deprácticasquesehacenecesarioanalizar.

Atendiendopuramenteal principio de la filiación ciánica,sin teneren cuenta

el importantematiz de la verderanaturalezade este,es decir, de su inexistencia

como grupo real de parentesco,observamos,en efecto, cómo en determinadas

aldeasribereñas’9existeun predominiode individuosde dos clanesdeterminados,

demitadesdiferentes,unidosentresíporunaredrelativamentetupidadealianzas

matrimoniales.En el casode El Progreso,como podemosobservaren el cuadro

genealógicode lapáginasiguiente,el gruesodel grupo local viene constituidopor

individuosde los clanesGuacamayoy Tigre, entrelos queserealizantambiénla

mayoríade lasalianzas.

Sin embargola tesis de Fajardoy Torresno puedeaceptarsemásalládeestas

afirmacionesgeneralesde superficie. Cuandollevamosel análisis a nivelesun

poco más de detalle la realidadsepresentabastantediferentede lo que cabría

esperarensistemadualista-ciánicode intercambiomatrimonial:

1) En primer lugar lo que haceque la composiciónde estasaldeassea

básicamentebiclánicano eslaexistenciadedos clanesensi sinodedosfamilias

extensasrelativamentepatrilocalizadasque se han asentadojuntas porque

mantenían, desde tiempos del hábitat disperso, una preferencia en los

intercambiosmatrimonialesy, debidoal respetoa la normade exogamia,estas

19 Pareceque coincidencon las mástradicionales,comopuedanserSanMartin de Amacayacu,por
ejemplo, (comunidaden la cual, aunquevisitamos,no condujimosuna investigacióngenealógica)o El
Progreso(dondesi lo hicimosyencuyosdatosnos apoyaremosparaelanálisis).
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familiasno puedensinoperteneceraclanesy mitadesdiferentes.En el casodeEl

Progresoestasfamilias sonla de los Ramosy la de los Vento. Probablementese

trate de un antiguo grupo residencialuxorilocal. Comoya indicábamos,existe

unatendenciaactualentrelos ticunahaciala virilocalidadpero si observamosla

direcciónde lasalianzasquesedanentrelas dosfamilias (9) nosdaremoscuenta

de quede8 de lasmismastienenlugarentrevaronesVento conmujeresRamos.

En ese sentido,y aunqueexiste una verdaderafamilia pairilocal Vento en la

aldea, se podría considerarque el grupo referencialde residenciaes el de las

mujeresRamos,el grupouxorilocal. Por otro lado, la virilocalidadno es una

patita prescriptiva, tanto en una como en otra familia se dan casos de

uxorilocalidadquealejanaalgunosindividuosdelgrupo.

En conclusión,todo pareceapuntara queestetipo deestructuradeparentesco

se ha producido como consecuenciade la evolución de un antiguo grupo

residencialuxorilocal que ha sido modificado paulatinamentepor las nuevas

pautas virilocales, neolocales y ambiocales hasta aproximarlo, como

indicábamos,al modelode dosfamiliasextensaspatrilocalesunidaspor vínculos

deafmidadrelativamenterecíproca.

2) No podemosafmnarsi estegrupo constituíauna unidad de intercambio

endogámicoenel pasadopero, sin dudaestono esasí en la actualidad.Aunqueel

matrimonioentrelosRamosylos Ventopuedaserpreferencial,no esprescriptivo

y ni siquiera mayoritario.El resultadode estoesla acreción,al núcleobifamiliar

de la comunidad, de hombresy mujeresde otras familias y clanes que irán

paulatinamentecomplejizandola composiciónfamiliar de la aldea.La adhesiónde

estasincorporacionesa uno de los dos gruposfamiliaresde origen mantiene,de

momento,la estructuraoriginal de la aldeaperono hacesinoreforzarel principio

cognaticiode reclutamientoy abrela posibilidada la aparicióndenuevasfamilias

extensasenel futuroqueacabencondicho esquemadualista..
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3) Los efectosde la aculturacióntiendena reducir la predisposiciónde los

individuoshacialos matrimoniosarregladospor susparientesy por tanto tienden

a acabar con la posibilidad de intercambios recíprocos entre familias. El

individualismoy la apariciónde ideascomo el amorrománticoentrelos jóvenes

conviertenprogresivamenteel matrimonio en un asuntopersonalcadavez más

alejadodelconceptolevistraussianode“intercambiode mujeres”.Enel casodeEl

Progreso,unacomunidad,repetimos,bastantetradicional,dondeno se producen

todavíarupturasde la norma exogáinicasí documentamos,por ejemplo,un caso

de negativaa mantener la alianzapreferencial. Este caso, que relatamosa

continuacióna través del testimoniode sus propios protagonistas,una joven

pareja,esmuy significativo deestanuevaactitudde losjóvenes,de la mentalidad

de susmayoresy de los conflictosintergeneracionalesqueestánteniendolugaren

estasaldeas,conflictosentretradicióny cambiode gran impactoemocionalsobre

laspersonas:

Noscasamosporamoryseguimosjuntosapesardequeteníamosencontrala

opinión de la familia. Comoyo no soyde aquL.. Mi apellido es Cayetanoy soy

Paujil. Mi papávinodepartedelPerú, de Cocharedonda,yconocióa mi mamáen

SantaSofiay allá se quedó.Me enamoréde Dalvis pero comoyo no soyde la

familia estaotra, conla quesecasanlos Ramos,sumamáno mequeríaaceptar.

Noscasamosigualperosumamámecriticabatodoel tiempo,meregañaba,no me

quería. Y sus hermanas, las hermanasde él me insultaban. Estuvea punto de

divorciarme,peroyo le queríaydije queno, queno meiban aparar bolas.Ahora

ya sí me aceptany me quieren. (Angela Cayetano,35 silos, El Progreso,

Colombia)
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Si enpequefiasaldeascomoSanMartin deAmacayacu,estudiadapor Fajardo

y Torres,oEl Progreso20, formadasapartir deunaantiguaunidadde intercambio

bisegmentalque puederemontarsea la Era del Caucho,aún existe un cierto

sistema dualista de alianzas matrimoniales,bien que bastantediferente del

primigenioy en probablecaminode desaparición,esmucho másdifícil sostener

esa misma afirmación en aldeasmayores como Boyahuasúo las grandes

concentracionesdelBrasilestudiadaspor Pacheco.

Si atendemosa la filiación clánicaen abstracto,la composicióncIánicade la

aldea de Boyahuasúsigue, en efecto, participandode una división dualista,

habiendoun equilibrio entreel númerode clanesy de individuos de cadamitad

comomuestranlastablassiguientes:

E~ctivosadultospor Idi-a en Boyahuasá.

KU-A IIOMIBRES MUJERES TOTAL

GARZA 10 8 18

MOChILERO 3 4 7

PAUJIL 2 9 11

GUACAMAYO 1 1 2

TIGRE 12 11 23

ARDILLA 6 10 18

ARRIERA 1 1

SIN CLAN 28 11 39

20En laquetambiénme constaqueFajardo,almenos,hizotrabajode campo.
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EÑdivosadultospormitadexogamicaenBoyahuazu.

~ MITAD PLUMA

MITAD SIN PLUMA

Como observamos,si descartamoslos representantesaisladosde Arriera y

Guacamayo(uno de cada),que no tienenningún pesonuméricoen la aldea,nos

encontramoscon quela Mitad Plumaestácompuestade 3 clanesy la Mitad Sin

Plumade 2 pero que el desequilibrioen el número de clanespor mitad queda

compensadopor la cantidad total de individuos que componecadauna (sólo

consideradoslos miembrosadultos):38 y 39. Existen,enefecto, dos clanes,cada

unodeunamitad,conmayorpesonuméricoqueel restopero, evidentemente,por

lo queya sabemosestosdatosno pueden llevamosen ningún casoa ratificar la

tesisdeMosquerao Fajardo-Torressobrela preeminenciadedosnacionesencada

aldeani muchomenosla del intercambiorecíproco.

Paraempezar,y continuandoen el nivel simbólico de la filiación cIánica el

número de los habitantes,indígenaso no, que no participande la identidad

ciánica, que en El Progresoera todavía insignificante (5 individuos), es en

Boyahuasútan grande que se introduce como una cui’ia perturbadoraen la

composiciónciánicade la aldeaque venimosde exponer.La irrupción de este

grupo de 39 individuos sin clan, muchosde los cualesse consideranticunas

porquelo sonamediasporpartede madre,o inclusoen sustrescuartaspartes, ha

roto el antiguo sistemade intercambio dualista incluso en su funcionamiento

formal. Así, desdeel punto devista de la composiciónciánicaformal hemosde

considerarla aldeadividida en tres gruposde proporcionessemejantes,lo cual

acabaya conla posibilidaddeunaorganizacióndualistaenel plenosentidode la
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palabra: Dos, definidos positivamente,son clánicos, el tercero, definido por

omisión,esno-clánico,peroes,enbuenaparte,ticuna2’

De esamaneradistinguiremoscuatro tipos de alianzasrespectoal sistema

formal cIánico:

1) Lasqueseproducenentre miembrosde lasdosmitadesexogánucas

2) Lascompuestaspor un miembrosin ku-ay otroconél, encuyo casohabria

quediferenciarcuandoesel hombreel queno tiene clany cuandolo esla mujer,

porquelasconsecuenciasserándistintas.

3) Las que seproducenentredosmiembrosdel mismo kr~-a o de la misma

mitad, queaunqueminoritariasy desaprobadaspor la sociedad, tambiénson un

elementodisruptordelsistemadualista.

4) La que se da entre dos individuos sin kú-a, la cual quedaya fuera del

sistemaclámco.

Ya subrayamoscómo, al menosparalos hombres,lo preferible eracasarse

conunamujer ticuna,valgadecir, unamujerpertenencienteaun ku-ade lamitad

opuesta.Pero éste ya no es el tipo de alianzamayoritariaen Boyahuazu.El

número de alianzasmatrimoniales entre miembros de clanes es menor en

Boyahuazñ(23) queel de aquellasen las que al menosuno de los cónyugesno

poseefiliación clánica (33) (ver tabla). Como en el caso de las pautasde

residencia,cabeaquí tambiénhacerla distinciónentrela generaciónfundadoray

la siguiente.

21 Sánchezya hablabade la influenciaperturbadoradeestasindi~idiios desclanizadosenla mayoríade
las aldeaspero sigueaferrado,sin embargo,a la idea de que el sistemaciánico es el soportede la
estructurasocialde laaldea(Sánchez1990:38).
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Los fundadoreserancasi todosticunasy susalianzasson todascIánicaspor

ambaspartesperoun buennúmerode individuosde la segundageneraciónno ha

tenido la posibilidad o, poseedorade una mentalidadmenostradicional, no ha

sentidola obligaciónde conseguirun cónyuge cIánico. La llegadaa la aldeaa

mediadosde los ochentade la familia extensadesclanizadade los Albán22,

formadapor tres matrimoniosmayoresy todos los hijos de estos es un factor

coyunturalmuy importantepara explicar estedesequilibrio,puesla mayoríade

estoshijos se casaroncon gente de la aldea. Así, de las alianzasde segunda

generaciónsólo 13 se hanefectuadoentremiembrosde dos Idi-a, la mayoríase

inscribeen el tipo “clánico/no-clánico”(27)y 6 parejasestánformadaspor dos

individuosno-cIánicosen 4 de las cualesintervenía,además,un miembrode la

familiaAlbán.

Tiposdealianzamatrimonialen Boyahuasu.

Tipo de alianza Númerodealianzas

Ciánicas por los dos lados
manteniendola exogamiade kia
y mitad.

20

Ciánica por los dos lados pero
quebrantandola exogamiadekia
y mitad.

3

Clámca/no ciánica 27

No cIánica!nociánica 6

22E1 padre,Delfin Albán, erahijo de unmestizoperuanoy una ticuna.Estesebabiacasadoasu vez
con una mujer ticuna. con lo cual sus hijos teníanmás de tres cuartosde sangreindígenapero, sm
embargo,noposeíanfiliación c1~inica.
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Porotro lado, sibien esciertoqueaúnsemantieneun alto gradoderespetoa

la norma de exogamiahipertotémica(clan y mitad), hecho sin duda con la

concepcióndel ku-a como signo de identidaddel ticuna, se estánempezandoa

observarcrecientesrupturasde la mismaentrelos miembrosde las generaciones

másjóvenes,así como una crecientepermisividadal respectoentre los de las

generacionesmás viejas. Ademásde la sanciónreligiosa a la norma, que ya

mencionábamosésta vendríareforzadapor la presión social por el pesode la

opiniónpública,peroestees, en lugarescomoBoyahuasú,un asuntocadavez más

relativo quesedejaa la consideraciónde los individuos. La rupturade la norma

exogámicaprovoca,enteoría,rechazosocialy unaciertamarginaciónde la pareja

infractora pero el rechazo no siempre adquiere, sin embargo, las mismas

proporciones,puedesermásomenosintensodependiendodediversasvariables:

• de la personalidaddel individuo: si esteya eraodiadoy antipático,o por

el contrarioeraqueridoy respetadopor todos.

• de sustatusdentrodela comunidad:algunosindividuoscomoel curaca,

el pastoro los diáconos,sesuponequedebendarejemploal restodela aldea;

por otro lado hay gente que es envidiadapor sus capacidadeso por sus

posesionesy siempreconfluyenhaciaél todaslascríticas.

•de la propiacomunidady de lascircunstanciasen quese ha cometidola

transgresión.

Estecarácterflexible y relativoa las circunstanciasque presentala reacción

sociala la transgresiónde la exogamia,nosindicaqueno setrataya deunanorma

de obligadocumplimientosino,comoya decíamos,deunameratradición,aunque

estaseamuy fuerte. Esto sepuedeilustrar con ejemplosetnográficosconcretos.

En Boyahuasúsepudierondocumentartrescasosdetransgresiónde la norma, de
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los cualestraeremosa colaciónaquídosporquecadauno de ellos ejemplificauna

reacciónsocial diferenteantela transgresiónde la exogamia:

1) El primero erael de la hija deLibono Sánchez,del 1w-a Mochilero, uno

de los hombresimportantesde la aldea,fundadorde la aldea,ex-curacay cabeza

de la familia Sánchez,una de las másnumerosasdel poblado: la muchachase

había arrejuntadocon un chico del kñ-a Garza, de la misma Mitad Pluma, y

residíacon él en Boyahuasú,en la mismacasade su padre,poniéndolede esa

maneraen verguenzadelantede los demás.De hechoera sobre el padre,y no

sobre la hija, sobre quien se concentrabanen mayor medidalas críticas, por

pennitiresatransgresiónensupropiacasa.Comomuestradeeserechazovalgaun

detalle observadoen nuestrapropia investigación: al realizar el censo de

habitantesde la aldea,queelaboramoscon ayudade variosinformantes,ninguno

de ellos citaba al compañero de la muchacha, ignorándole completa y

deliberadamente.La situacióndebíahaberllegadoa tal extremoqueLiborio nos

manifestóen unaocasiónquehabíapensadohastaen abandonarla aldeaporque

no podíasufrir másla situación: ni ver a su hija quebrantandola regla, ni las

criticasde susvecmos.

2) El segundosehabiaproducidoenel senodela familia delos León,delkñ-a

Garza,pero suscircunstanciaseranbastantediferentes.El joven Braulio había

venido de fuera y era un recién llegado a la comunidadporque le habían

designadopara ocupar el puesto de maestroen la escuelade primaria. Había

estadoviviendo mucho tiempo en Leticia, donde había conocido a su mujer,

tambiénGarza.Algunagenteno aprobabael matrimonio( El maestrono respeta

decíanuestroinformanteTito Ruiz) pero la mayoríade la gentesedesentendía,

porqueel matrimoniohabíasido enLeticia, dondetodo esmoderno.Estamisma

justificaciónlaaducíasufamilia, la másinfluyentede la aldea,pararespaldarle,a

la cual añadíanotra más: al parecerBraulio no habíaquebrantadola normade
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malafe, siendoconscientedel acto,sinoporignorancia,puesno sehabíaenterado

de que su mujer era Garzahasta despuésde haberconsumadoel matrimonio,

cuandoesteya esindisoluble, segúnsuscreeciasevangélicas.Escuchamoslas

palabrasde sutío:

Puesyo no sé quépasó, cada uno es así. No le dije nada a mi hermano.

Además,cuandoélse consiguiósuseñoralo hizofi¿era de la comunidad,además

ellosno vivían aquí, ellostrabajabanmásquenadaenLeticia. Peromepareceque

no sedio cuenta, que no se enteróque era Garza hasta despuésy comoya

convivía... (informante,Antero León, director de la escuelade Boyshuasú,

Colombia).23

Nadacomparableconla terribleseveridadcon quesecastigabala transgresión

en los antiguostiemposy aúnen la épocaen queNimuendajuhacíasutrabajode

campo,cuandoun individuopodíasercastigadopor un simple involuntaryglance

at thegenítais.

El tamañode la población,que aumentael número de clanesen juego, la

existenciade un elevadonúmerode alianzascon individuosdesclanizadosy la

incipiente tendencia de los jóvenes a saltarse las normas de exogamia

anteponiendolas razonessentimentalesde tipo personalson pruebasmás que

suficientesde que el sistemadescritopor Fajardoy Torres, si podiateneruna

cierta base de realidad en comunidadespequeñasy tradicionales como El

Progreso,no sesostieneparacomunidadesmayorescomoBoyaihuasú.Comoeste

tipo de aldeasesestadistica.mentemayoritarioentrelos ticunahemosde concluir

quela composiciónclánicay el sistemadualistade intercambioreciprocoya no

23 Estoestáen relacióncon aquelloque observábamosen elapartadosobrela desestructuraciondel
kú-a: al haberseperdidoel nombreticuna. queinformabasobrela pertenenciaciánica,no hay manera
externade quedos desconocidossepan a qué clan perteneneceel otro a no ser cwe lo manifiesten
expresamente.
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son los mecanismosde mantenimientode la estructurasocial en la sociedad

ticuna.

Tampocosepuededecirqueexistaun modeloconcretode alianzasentre

las unidadesrealesde parentesco,estoes, las familias extensascognaticiascon

ciertatendenciapatrilocal,menoraquíqueenEl Progreso.Si enestacomunidad

laexistenciadesólodosfamiliasfacilitabaunaposiblesimplificacióndelmodelo

de alianzasla existenciade un numerobastantemáselevadode familias (ver

tablaabajo)enBoyahuasúlo haceesencialmenteheterogéneo.

Miembrosadultosde las familiasextensascognaticias

FAMILIAS N0 demiembrosadultos

Albín 14

León 11

Pérez 10

Sanchez 10

Bastos 9

Benítez 6

Coello 4

Betancur 3

Por otro lado, hemosde teneren cuentaun último factor que dificulta el

mantenimientoderelacionesde alianzaconformafija. TantoenEl Progresocomo
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en Boyahuasúo NuevaGalilea observamosvarios casosde matrimoniosen las

generacionesmayores entre parejas de hermanos: dos hermanos con dos

hermanas,hermano-hermanaconhermano-hermana24.Estoshansidopresentados

comoevidenciasde la pervivenciadelmecanismode intercambiorecíprocoentre

claneso familias. Enlageneraciónmásjovensedan, asimismo,casosde arreglos

matrimoniales,como ya mencionábamosen el apartadode la residencia(vid.

supra nota n0 14) pero estos arreglos, a nuestro modo de ver, no pueden

entenderse,esencialmente,comointercambios25.Estosarreglosmatrimonialesno

parecenser otra cosaque simplesestrategiasde los individuos para conseguir

cónyuge.

La profusiónde relacionesconsanguíneasen estaspequeñasaldeasunidaal

elevadorespetoaún a la tradición exogámica,hacemuy dificil encontrarpareja

dentro de las mismasy obliga a buscarlaen otras comunidades.Esta búsqueda

tampocoes fácil y por eso no tiene nadade extrañoque cuandoalguien logra

realizarun contactolos familiaressolteros intentensacarel mayor partido del

mismo consiguiéndoseotros cónyugesen la misma familia. Por otro lado, en

Boyahuasú,por ejemplo,estetipo de arreglosno suponen alianzasenel senode

la aldeasino con el exteriory, por tanto, difícilmente podríanentendersecomo

constitutivasde la estructurasocial dela misma.

En la actualidad,además,las alianzassedebenmayormentea la voluntad de

los propios individuos,y ya vimos hastadondesoncapacesde aguantaralgunas

personaspor mantenerla eleccióndeseada,por lo quecadavezresultamásdificil

24 Libono Sánchez, Mochilero, de47 años,estácasadocon Celia Pérez, Tigre,de 43. Suhermano
AbelardoPérez,de59,estácasadoconlahermanadeLiborio, MargaritaSánche4de48 años.

25 Ni en el caso de los hermanosBetancurni en el de los Bastos(ver de nuevonota n0 14.) se
compensaa las familiasde susesposascon nmgunamujer. TantolosBetancurcomolos Bastostienen
hermanas,peroestasestáncasadasconhombresdeotrasfamilias. Porotro lado, el casode CamilaBereca
demuestracómotambiénlasmujeresconsiguenhombresparasushermanaso hermanosechandopor
tierra la ideadelintercambiolevistraussianodemujeres.
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mantenerunaredde intercambiosmatrimonialesfijos o preferencialesya no entre

los clanessinotambiénentrelasfamilias.

En ningún caso,portanto, sepodráhablarde intercambiode mujeressinode

unionesmatrimonialesen las quetanto el hombrecomola mujer desempeñanel

papel deactoresy puentesde esaalianzadeforma cognaticia.Aunquesuelatener

como consecuenciala formación de algúntipo de vinculo entreambosgrupos

familiares,la formacióndela mayoríade lasparejasselleva acabopor iniciativa

propiade los individuos, sin intervencióndirectade las familias implicadas,que

se limitan a dar o no su consentimientoa la nuevaunión. El ejemplo más

palpable de esa independencialo encontramosen la hija de Liborio Sánchez,

quienno sóloescogióal compañeroquele vino en ganasino que ademáslo hizo

quebrantandola exogamiay dentrode la propiacasade supadre.

Si en aldeascomo Boyahuasñsepuede decir que aún existe algúntipo de

patrónde alianzasentregrupos,al menosestadisticamente,esteno tienenadaque

ver con la categorizaciónclánicani la organizacióndualistasinoquesebasaríaen

estrategiasde los individuos, agrupadosen familias extensascognaticiascon una

ligeratendenciaala patrilocalidad,paraobteneralianzasventajosasaesosniveles

individual y familiar pero solo a esosniveles.Así, como veremos,en el capítulo

siguienteexisteunaciertapreferenciaentrelos individuosaestablecerrelaciones

a travésdelmatrimoniocon la familia másinfluyentedela aldea,la de los León,y

de esa misma maneraveremos cómo las relacionesentre familias extensas

condicionanenpartela dinámicapolitica al interior de la comunidad.

Si estoesasíparacomunidadesmedianascomoBoyahuasúla tendenciahacia

la flexibilidad absolutadelasalianzasesaúnmayoren lasgrandesaldeasdemiles

de habitantes.En estas aldeasel parentescoreal parecehaberpasado a ser

básicamenteun asuntoregido por la libertad de los individuos. La marañade
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alianzasmatrimonialesesintrmcadísimay resultaimposible establecerpatrón o

tendenciapreferencialalguna.Comoveremos,una de las consecuenciasde esto

serála absoltaafuncionalidaddel sistemade parentescocomo estructuradoro

reguladorde la organizaciónpolitica y social, las difícultades que esto esta

implicandode caraa laconsolidacióndeunaforma de autoridadcentralizada,la

ruptura de las comunidadesen diferentesfacciones político-religiosasy las

tensionesy problemasqueestocorilleva(vid. ¡nfra,cap.XI)

9.3.6.Algunas característicasdel matrimonio ticuna actual:

Susefectossobreel sistemade parentescoy la sociedad.

Como ya apuntamosen su momento, en la sociedadticuna precontacto

reconocimosla mayoríade los rasgosgeneralesqueCollier y Rosaldoatribuyena

las sociedadesdelservicio del novio. En estassociedades,por contrastecon las

del preciode la novia,el matrimoniono esunainstituciónmuymarcada,no está

apenassacralizadaconrito algunoy no tienela solidezde un contratopuestoque

la noviano setransaccionaporbienes.De acuerdocon las autoras,el matrimonio

equivalesimplementea cohabitación,a un dormir juntos,y el vinculo hombre-

mujer semantieneesencialmentepor un solomecanismo:el miedoala violencia

queprovocala competiciónpor lasmujeresentrelos hombresenun mundoen el

queno existen mecanismosdelinitivosqueasegurenla propiedadde un hombre

sobre unamujery los serviciosque esteofrece,serviciosquele permitenexistir

como individuo autónomoen un mundode iguales. El servicio del novio a los

parientesde la noviay pautascomo el intercambiode hermanasno seríansino

mecanismossubsidiarios derivadosde la necesidadde contener la tensión

generadapor lasmujeres.
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Manteniendo ese razonamiento es lógico suponer que, una vez

desaparecidoel flagelo de la guerra por la imposición de un nuevo poder

exógeno al sistemaprecontacto,la debilidad estructural del matrimonio se

mostraría en toda su desnudez.Así parecehabersido. En la actualidad la

asociaciónhombre-mujer,con su repartosexual de las tareas,sigue siendo

necesariacomoconstitutivodela unidadelementaldeproduccióny reproducción

del sistemasocial,unidadprácticamenteautosuficiente(de ahí queel númerode

individuos solterossea bajisimo y la solteríauna desventajaadaptativamuy

grande)peroel vínculomatrimonialeshoy endíaprobablementemásfrágil que

en el pasadoy se ajustaperfectamentea la afirmaciónde Collier y Rosaldode

quebásicamenteconsisteendormirjuntos.

Comodecimos,el matrimoniono estáapenasritualizadoentrelos ticunade

la actualidady básicamenteconsisteen la aceptaciónde la parejapor las dos

familias.

Cuando un hombre y una mujer se quieren, se enamoran, se presentan

simplementeante los padresde ambosy los ancianos.Estoslespreguntansi se

quiereny si estándispuestosa asumirsustareas, trabajar en la chacray en la

casao a trabajaren lapesca.Despuésleshacendarsela mano,aunqueestoantes

no se hacía,yya estáncasados.(Luís Ramos,30 años,El Progreso,Colombia)

Estatendenciaa la no ritualizaciónseexpresatambiénen la reticenciade

los ticunas a contraer matrimonio eclesiástico. Incluso en comunidades

pentecostalescomoBoyahuasú,másaculturadasy cristianizadasquelascatólicas,

el porcentajede matrimonioseclesiásticoses muy bajo a pesarde la presión

constanteejercidaporel pastor:
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Mayormenteesahoracuandoestoyexigiendoa la gentequese case,Hace

20, 15 añosatrás no seexigía, la gentesejuntabalibremente[.jEso lo hacea

unosentirsemalporque estátodo eldía recordándoselo.Nosési es la ignorancia

o es lapura apostasíapor lo quelo hacen. Padresqueson creyentesdesdemás

antiguoqueyoy quepermitenesascosasdentro de sushogares.Divinamenteno

es permitido.(Miii Brander Ramfrez, 38 años, pastor de Boyahuasí,

Colombia).

Se podría decir quela inerciade mentalidadestradicionales le ganó en esta

ocasiónal fervor aculturadorde la nuevareligión. El matrimonio, como en el

pasado,siguesiendounacuestióna la quenadiequieredarlela importanciaquese

le daenotrassociedades.Y, sin embargo,esparadójicoobservarcuánimportante

es dicho matrimonio para la integración social de los individuos: sin la

reciprocidadde serviciosqueseprestanni el hombreni la mujer puedenalcanzar

la plena independenciaque concedela autosuficiencia,tendríanque dependerde

otraspersonas,convirtiéndoseautomáticamenteen individuosde segundaclaseen

el senodesuscomunidades.El crecienteindividualismode la sociedadreducelos

mecanismosde solidaridadque pudieran desplegarsepara atender casos de

familias monoparentales.Así, la situación puede llegar a ser dramática,

especialmenteparala mujer solacon hijos: en Boyahuasúconocimosel casode

unamujer a la quehabíaabandonadoel maridoconun hijo pequeño.Dificultada

por el bebéparair a la chacray sin nadiequela proveyesedepescado,la mujery

sucriaturaestabanal bordede la inanición.

El matrimonio sigue, pues, siendoesencialhoy en díaparalos individuos,

incluso más esencialque antiguamentey, sin embargo,paradójicamente,el

vinculo es en la actualidadmásdébil que nunca. Si estadebilidad es en parte

debidaa la concepcióntradicionaldel matrimonioestambién,por otro lado, una

consecuenciade los procesosde aculturación.La paradojaquedabastantebien
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reflejada en las palabrasde Luis Ramos. Si la familia nuclear sigue siendo

necesariacomo mecanismoque asegureal individuo la provisión de todas las

necesidadeseconómicasen virtud de la especializaciónsexual del trabajo, el

hecho de que el criterio de constitución de dicha unidad, esencialmente

económica,seacadavez másel sentimientode amorrománticoimportadode la

sociedadnacional— vía, por ejemplo, culebróntelevisivo-convierteesaunión en

algoinestableregidopor los sentimientos.

La aculturación,que ya hizo desaparecercompletamente-al menosen las

aldeas ribereñas- la poligamia y la costumbre del servicio del novio, está

provocandotambién, como ya advertimosen el anterior apartado, la paulatina

desaparicióndelos matrimoniosarregladosy decididospor los parientes.

La tendenciacrecienteen la sociedades a la libre elecciónde los individuos,

que parecefrancamentemayoritaria entre las generacionesadolescentes.Esta

elecciónse expresaen términosde enamoramiento,consecuenciaevidente de la

aculturacióndel sistemade valores,y los escenariosquela nuevasociedadde las

aldeasproporcionaparaqueseproduzcaesaelecciónsonbásicamentelos grandes

eventosintra o inter comunitarios:pelazones,campeonatosde fútbol, botaciones

de luto. Un 80%de los informantesjóvenesnos declararonhaberconocidoa su

cónyugeen unade estastrescircunstancias.En aldeasgrandescomo Belém do

Solimoes,dondelos procesosde aculturaciónsedesarrollancon mayorvelocidad

y dondelasrelacionesentre individuosdeambossexosestánmenosconstreñidas

por la consanguineidad,pudimosobservarla existenciadeincipientespandillasde

adolescentesal estilodenuestrapropiasociedadoccidental.

Estasnuevasactitudes, unidasal procesodedeculturacióny dedesorientación

axiológica y falta de expectativaspor la que pasanlos jóvenes,tiene efectos

bastantedesestabilizadorespara la sociedadticuna. Comoya comentamosen la
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primera parte de la tesis, en Belém do Solimoes se ha reportadouna alta

incidenciade suicidioadolescentepor causassentimentales26,porquela noviao el

novio lesdejó. El restode los suicidiosenestalocalidadparecetambiénhaberse

producidopor problemasrelacionadoscon el matrimonio o por la falta de él:

alcoholismoy malos tratosdel marido, síntomas,por otro lado, de anomia y

desorientacióncultural,muertede la esposao solteríarecalcitrante(el casodeuna

mujer de 36 añosqueno habíapodidoencontrarmaridoy, por lo tanto,eraun ser

socialmenteminusválido).Estos datosnos demuestranla alta disfuncionalidad

social -en estecaso,empezandoporla basefamiliar- de los grandesaglomerados

ticunasdel Brasil.

Una sociedadcongravesproblemascomoel alcoholismoo la carenciadeuna

fuentede autoridadsuficientequegaranticeel control social enun mundoregido

por relacionessocialescadavez másindividualistas,una sociedaden la que la

familianuclearbasadaenel vínculo marido-mujeresestructuraly funcionailmente

necesariaperoarrastrala inerciadeunvinculo tradicionalmentedébil y cimentado

insuficientemente en elecciones afectivas de individuos desorientadosy

frustrados.En consecuencia,la incidenciade la tasadedivorcio ha crecidodesde

la constituciónde las aldeasribereñas,los casosde abandonoy de segundasy

tercerasunionesno son infrecuentesy danlugar,comoya indicábamosal hablar

de la residencia,a hogaresde constitución heterogénea,verdaderasunidades

familiares de aluvión formadaspor hijos de diversos matrimonios, sobrinos

abandonadospor suspadres,etc.

No esla pautamáscomúnpero el crecimientoespreocupantepor todo lo que

los procesosde desestructuraciónfamiliar implican de conflicto y de tensión

social.

26 La formamayaritanaeslatradicionalporingestióndebarbascoaunquetambiénhahabidocasosde
ahorcamiento(comunicaciónpersonaldel inspectorde¡aFUNAI enBelemdo Solimoes)
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9.3.7. El compadrazgo como nueva institución de
parentesco: Su funcionalidad en el sistema de parentesco

actual.

No podemosasegurara cienciaciertael momento exactoen quelos ticunas

adoptaronde la sociedadhispanoamericana la forma de parentescoficticio

conocida como compadrazgo.Al igual que sucedió en otros lugares de

Hispanoamérica(Berruecos 1976: 31-32) la institución del compadrazgoparece

quefue introducidapor los patronoscaucherosparareforzary sublimaral mismo

tiempo simbólicamente sus relacionesde dominación con respecto a los

indígenas27. Pero, independientementede cuál haya sido el origen del

compadrazgoentrelos ticunas,esun hechoquehoy esunainstituciónfirmemente

arraigadaenlas aldeasticunas.

El compadrazgoesunaforma de parentescoficticio, no-consanguíneo,quese

establecesiempre a partir de un rito determinado. Lo más corriente en

Latinoaméricaesque forme partedel ceremonialde la Iglesia Católica(alguno

de los cinco sacramentos)perotambién puedequeno seaasíy queel vínculo

procedade algúnritual deotro tipo (bendicióndeun animal,construcciónde una

nueva casa, graduación,etc). Este último tipo, al que Berruecosdenomina

compadrazgosecular (Berruecos1976: 16>, suele ser de menor importancia

social queel primero. Contodo, el tipo de compadrazgomáscomúny extendido

y el quesueleconllevarlos lazosmásfuertesesel del apadrinamientodelniño

27 Como hace constarBerruecos¡a institución contribuye a acentuar la condición indígena de

inferioridad y dependencia,dado que el compadrazgoes una de tantas institucionesen un sistema
complejoen el queel indígenaseha mantenidosubordinadoal ladino en todoslos aspectosde la vida
socialy económical...1 Los padres siemprele deberánmás a los padrinos que viveversa1...] Las
relacionesde compadrazgopuedenser igualesperosolamentesi sonreciprocas,si cadapersonapide a la
otra apadrinara la veza un hijo(a). Y concluyeafirmando la relación queexisteentreel compadrazgo
[...] y la estructuraeconómica,analizadaa la luz de las relacionesde producción,y la estructurade
dominación.(Berruecos1976:31-33)
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reciénnacido.La relacióndecompadrazgose estableceasíentre los padresdel

niño(a) (aquél haciaquiense dirige el ritual y quese conocecomoahijado o

ahijadapor los patrocinadoresde la ceremonia)ylospropiospatrocinadoresde

la misma(Berruecos1976: 1-2). A travésde ella, los padrinosseconviertenen

los protectoresdel reciénnacido,aquiendeberán proveerdeapoyomaterial en

casode defunciónde suspadresasi comovelarpor su buenaeducación,sobre

todomoral. Se conviertenasí enunaespeciedesegundospadresparael niño.

Sin embargo,estano esla relaciónmásimportantequeel ritual establece:el

niño no esenrealidadmásqueel puentetendidoentreambasparejas,la relación

de compadrazgo- no la delpadrinazgoentre los patrocinadoresdel eventoy el

niño(a) - prevalece(contrariamentea lo establecidopor la Iglesia), como la

relación central del triángulo del compadrazgo(Berruecos 1976: 3). A través

del niño las dos parejasestablecenun vinculo de parentescoespiritual que

conilleva teóricamente las mismas consecuenciasque el parentescoreal. El

compadrazgotomaprestadomuchodelcomportamientoy de la terminologíaque

caracterizana muchasde las relacionesquecomprendena la familia elemental

(Berruecos1976: 23).Todo estemodelopareceserválidoparalos ticuna.

Existenvarias formas de compadrazgoentre los ticuna: por bautismo,por

comunión, por matrimonio “nativo”, por matrimonio “católico”, pero el más

importantees el que secreaatravésdel corte ritual del cordónumbilical a los

reciénnacidos,ceremoniaquelosticunasdenominande “bautismonativo” y que

convierte a la principal forma de compadrazgoen una institución cultural de

caráctersincréticopor cuantola relaciónse establecea travésde un rito ticuna

preexistente.
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Inmediatamentedespuésdel nacimiento del niño, la pareja que ha sido

escogidapor los padrespara sersuscompadrestoman al niño en susbrazosy le

cortanel cordónumbilical.

Si, por ejemplo,yo le trozo el ombligo a un niño me dicen compadresus

padresyami mujercomadrey viceversalas dosparejas(informante,Luis Ruiz,

30 años,Boyahuasú,Colombia).

La acciónpareceencerrartrasde sí todoun significadosimbólico: al cortarel

vínculo fisico que unía al niño con su madrelos padrinos confierena estesu

condiciónde serindividual, diferenteya dequienhastaentonceslo habíallevado

en su senocomopartede sí misma.Se conviertenasíen los responsablesde su

transformaciónen un futuro nuevomiembrode la sociedad.Sin embargo,como

expresabaBerruecos,la relaciónmásimportantequeseestableceen el rito no es

la de padrinazgosino la de compadrazgo.Sin negarla existenciade una cierta

relación padrino-ahijado todos los infonnantescoinciden en afirmar que la

ceremoniasirve para establecerun vínculo entrelas dos parejasadultas,unos

lazos que extiendenhacia la pareja de compadres,al menosteóricamente,las

reciprocidadesy solidaridadesdel parentescoconsanguíneo.Segúntodosnuestros

informanteslos compadrestienenunasrelacionesmásestrechas,lasparejasse

frecuentanmás,seinvitan, seayudanmás...

En la relaciónintervienenenpie de igualdadtanto el hombrecomola mujer;

el nuevoparentescoespiritual(frenteal totémicodel Idi-a) esun parentescoque

implica tanto a la línea masculinacomo a la femeninay, en este sentido, la

relación de compadrazgono hace sino reforzar la tendenciaa la estructura

familiar cognaticia. Por otro lado, estos vínculos de parentescoespiritual al

implicar reciprocidady solidaridadentre sus miembros van a jugar un papel
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estructuralmuy importanteen la construcciónde la red social de la aldea2E,

superponiéndosealos vínculosconsanguíneoscognaticiosy complementándolos.

En efecto, y contemplado desde la perspectiva funcional-estructuralista,

creemosestar segurosde que los vínculos de compadrazgoactúancomo una

fuerzaintegradoray cohesivadentro de la comunidad,reforzandola estructura

social que tiene su célula básica, como ya dijimos, en las familias extensas

cognaticiasy las alianzasmatrimonialesentreestas.Con ello no hacemossino

observar en las relacionesde compadrazgoticunas una función que Luis

Berruecosle otorgaa esemismotipo derelacionesenlas comunidadesindígenas

mexicanaspor él estudiadas:La liga entreunidadesfamiliaresy la comunidades

así formalizadapor la participación de los jefes de familia en el sistemade

parentescoceremonial(Berruecos1976: 27).

Comomuy bien señalaestemismoautorcitandoa Paul, la característicamás

significativade estaforma deparentescoesque es voluntaria, es decir, que a

diferenciadel parentescoconsanguíneoo por afmidad, los parientes pueden

escogerse(Berruecos1976: 21). Es en esteacto de escogerdóndeseplasmael

carácter instrumentaly la intencionalidadsocial del vínculo de compadrazgoy

dondepensamosque caberastrearsu función en el conjunto de la estructura

social.La claveseencuentraenconoceraquieneligenlos individuosparasersus

compadres. En ese sentido hay que diferenciar como mecanismos de

funcionalidad diferente los lazos de compadrazgoque se establecenentre

miembrosde la comunidady los que seestablecenal exteriorde la comunidad,

entreticunasy occidentales,confuncionalidadesdistintas.

28 La importanciadel compadrazgocomovehículoparaentenderla organizaciónsocialf..] ha sido

propuesta por varios antropólogos(Paul, ¡942;Rojas, ¡943; Weitlaner, 1945; Miniz y Wolf 1950;
Foster, ¡953; Sayres,1956; Pitt-Rivers, ¡958; Deshon. ¡963; Van denBerghe, 1966; Ravicz, 1967y
Osborn, ¡968). La relevancia e interconexionesentre el compadrazgoy otras instituciones es
incuestionable(Berniecos1976: 20).
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a) El compadrazgocomo mecanismode constitución de redesde

alianzay solidaridad infracomunitarias.

Si observamosla tabla en la páginasiguientenosdaremoscuentadeque la

prácticatotalidad de los compadresen Boyahuasúse escogeno bien entre los

vecinos(entendiendocomotalesaaquellosqueviven en lascuatroo cinco casas

máspróximasa la de la pareja)o bien entrelos familiaresmáscercanos.Estos

datosparecentenerunaexplicaciónfuncional,anuestrojuicio, bastanteclara.

Relacionesde compadrazgoen Boyahuazú

Relación preexistente entre las

parejas de compadres

Número devínculos de compadrazgo

Vecinos 16

Hermano-llermana 15

Hermano-Hermano 7

Otros parientes 7

No vecinosy no parientes 7

Hermana-Hermana 2

Las relacionesde compadrazgoentreparejasen las quedosde susmiembros

son hermanosu otros parientesno hacensino reforzarcon un nuevovínculo las

relacionesconlosparientesconsanguíneos(cohesionandomása la familia extensa

cognaticiacomo grupo) así como con los parientesafmes, tanto por el lado

masculinocomopor el femeninoaunqueespecialmentepor el primero,puesal ser
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los varoneslos cabezasde las familiassehacemuchomásimportantereforzarla

vinculación de los hombresentre sí. Es por ello que mientrasque sólo hay 7

relacionesde compadrazgohermano-hermano(el vinculo entreestosya esfuerte

de por sí) se daban16 casosde compadrazgoentrehermano-hermana,y 2 entre

hermana-hermana,es decir, 18 relacionesentrecuñados,parareforzar el vinculo

deparentescocognaticio/afmque existíapreviamenteentrelos dosvaronesy por

tantoentrelasdosfamilias.

Porotro lado, la tabla muestracomounade laspreferenciasde los individuos

a la hora de escogercompadreerala de aquellosvecinoscon los queno tuviera

relación de parentescoprevia de ningún tipo. La relación de compadrazgo

establecidaentre los vecinosde las casascircundantespareceque cumple una

funciónde ayudaeconómicadereciprocidaden la vida diaria. Boyahuasúno es

muy extensa29pero aúnasípermitela apariciónde gruposde solidaridadvecinal.

La principal función deestosgrupospareceserla reciprocidadenla pescadiaria

de subsistencia,queconstituyeactualmentelaprincipal fuentedeproteínasde los

ticuna. Lacercaníafisicapermiteestablecerun control automáticode lascapturas

diariasde cadafamilia. Rápidamente,desde su propia casa,los vecinospueden

conocerquien hapescadomáspecesesedíay quiénno hapescadolo suficiente

comoparaalimentara sufamilia, algoque seríamásdificil de llevar a cabocon

los quevivenen la otrapuntade la aldea, y activarasíel mecanismodepetición

de favoresrecíprocos30.

29 La aldeaestá distribuidaa lo largo siguiendola orilla del no (unos 1000 ni de puntaa punta,

aunquelamayorpartedelas~iendas sesitúanenelradiode losprimeros300m. aproximadamente).

30FernandoMosqueratambiénadvertíaen SanMartin de Amacayaculaexistenciadegruposvecinales,
sí biennomencionaenabsolutocomoparteconstituyentede losmismosalasrelacionesde compadrazgo
sinoúnicamentea las del parentescoreal: Las unidadesfamiliaresemparentadasentresi hancosntru¡do
suscasasformando gruposdevecinos.(Mosquera,1986: 32).
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En lo que respectaa las relaciones de compadrazgoaparecidasentre

individuos sin vinculo previo de parentesconi relación de vecindad al menos

algunasde ellas también puedentener una cierta explicación dentro de la

estructurasocial de la aldea. Sabemosque de las 7, 4 correspondena un

compadrazgoque podríamoscalificar “de prestigio”: 4 individuos escogieron

como compadrea Leopoldo León, el patriarcade la familia del pastory del

curaca,es decir, de la familia con másinfluencia social dentro de la aldea.Sería

muy fuerte hablar, en una sociedadde las característicasde la que estamos

tratando, de la existenciade un cierto cientelismo a través de los lazos de

compadrazgo,al estilo del de los antiguospatronosblancoscon sustrabajadores,

peroestoscasosno hacenotracosaqueponerdemanifiestoel granpesoquetiene

la familiade los Leónenla sociedaddeBoyahuasú.

h)El compadrazgocomomecanismoderelacióninterétnicaentre

ticunasy occidentales.

Es unaprácticabastantecomúnqueun personajeinfluyentede la ciudad

apadrinea un niño en el bautismocatólico o a un adulto en el matrimonio

católico. El establecimientovoluntario de estaforma de parentescoficticio se

convierteenun mecanismode relacióninterétnica,un puentede comunicación

tendidoentreel mundo rural indígenay el mundo occidentalurbano que, como

tal, esmodeladopor las estructurassocioeconómicasy mentalesquedominanla

dinámica de las relacionesentre ambos. El compadrazgoes una relación

instrumentalizadaconscientementepor ambaspartes aunquecon fmalidades

distintasdebidoa la diferenteposiciónque ocupanlas dos partesen el sistema

socioeconómicoregional sistema en el que, no podemos olvidarlo, están

integradoslosticuna.
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Paralos occidentales,comoenel pasado,el mecanismodecompadrazgo

siguesiendounamanerade dulcificar las relacionescientelaresaún existentes

entreblancosy ticuna. Estasrelacionescientelarespuedenseraúndepatronazgo

económico o, más frecuentemente, de tipo político, aunque práctica

identificación entre patrones y políticos hace en el fondo irrelevante esa

distinción. Los politicosy patroneslocalesextiendende esamaneraunared de

relacionespersonalesa través del compadrazgocon determinadosindividuos,

normalmenteinfluyentes, de las aldeas buscando,por un lado, su voto, la

movilización en las eleccionesdel voto de suspaisanos,al menosde los más

allegadosy, porotro, dulcificar la relaciónsocioeconómicapatrón/trabajador.

Los ticunapor suparteutilizan el compadrazgocomomecamsmo,como

puentequelesfacilite el accesoy la relacióncon el mundo occidental,relación

siempre dificil por su desconocimientode muchasclaves culturales y su

condicióndemargmacióntantoeconómicacomoétnica.Losticunaesperandesu

relación con un hombre influyente de esa sociedadla ayuda de este en la

tramitaciónde gestiones,en el trato con las autoridades,en la faciitación de

alojamientoen la ciudadcuandotienenquequedarseen ellaparacualquiercosa,

etc.

Los cuatro casosde compadrazgointerétnicoque documentamosen El

Progresonospresentaránunafotografiaviva deestoqueestamosdiciendo.

1) El primer caso es el de Eligio Fiisberto Vento: cuandovino a la

comunidadel hermanode Zambrano,un político y patrónde Leticia, Eligio le

pidió quele apadrinaraensumatrimonio.Estehombreesprofesoren la Escuela

Normal de Leticia y la elecciónno fue al azar: Eligio quería ser profesor.La

relaciónse concretabaen una inteligentebúsquedade contactos:Eligio había

ganadoun apoyoparasu carreradocente,Zambranoun posiblevotanteparasu
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hermano.Cuandola comunidad,en el tiempo de mi trabajo de campo,bajó a

Leticia para resolverasuntosy vendermercancíasEligio se fue a casade su

padrinoy aihi le dierondecomer.

2) Luis RamostienecomopadrinodematrimonioaFélix Acosta,actual

gobernadordel Departamento.El mismo le pidió tambiénquefuerasu padrino.

La explicaciónquedaRamoses queesimportantetenerpadrinode fuerade la

comunidad,alguien influyente,no porquele vayasa pedirplata sino porque te

puedeayudarahaceralgunagestión.

3) El hijo pequeñode Dalvis Antonio Ramostiene como padrinode

bautismoal gerentedelHotelAmazonas,queesel patróndesuspadres.

4) Abel Vento es compadrede un representantede la Cámara.Cuando

estabahaciendocampañael añopasadole pidió aAbel serpadrinode suhijita.

Abel no queríademasiado,preferíaun compadrede la comunidadporquesabía

queibaa ayudarlemásenel díaadíapero el otro le insistióy diceAbel quepor

respetoaceptó.Elpolítico lleva unaño en la Cámara,estáganandomillonesde

pesosy no ha mandadounpesopara suahijada(Abel Vento).

En conclusión,el compadrazgoesunarelaciónque tanto ticunascomo

occidentalesintentanmanipulara favorparasacarel mayorpartidoposiblede las

situacionesderelacióninterétmca.El parentescoespiritual creaun vínculo ideal

de igualdadentre los compadresy una obligación ideal de reciprocidad.En la

práctica,comoduranteel régunendebarracón,el compadrazgodejaver contoda

claridadla desigualdadde la relación, la desigualdadde ambasposicionesen el

sistemasocioeconómico,Ambaspartes se necesitany recurrena la estrategia

indirecta del compadrazgo, disfraz que no enmascara lo suficiente el

desequilibriode la relación.Los compadresblancossiguenganandomillonesde
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pesosmientrassusteóricosparientes,susteóricospartenairesenunarelaciónde

reciprocidadsiguenen lamiseriade susaldeas,Ambossenecesitanmutuamente

pero¿quiénnecesitamása quién?La afirmacióndeAbel Vento deyo no quena

quefuera mi compadrepero él insistió, ¿noparecemásbien un desplantede

orgullo antelo quesabenesunarelaciónenla quela otraparteobtieneun mayor

beneficioy, sin embargo,no quedamásremedioqueaceptarloporqueeseso o

nada?.
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