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El grupo Shiwiar pertenece a la familia lingiiistica J ivaro, esta ubica- 
do en 10s rios Tigre y Corrientes (y afluentes) del Departamento de Loreto. 
Los Shiwiar son parecidos a 10s Achuar del rio Pastaza y afluentes, per0 se 
diferencian de estos por ligeras modificaciones linguisticas y por su identidad 
etnica especifica. En el presente trabajo basado en datos etnogrhficos recopi- 
lados en la zona del rio Corrientes (especialmente en la Comunidad de Paan- 
damentsa) durante el period0 setiernbre 198 1 a agosto 1982, analizaremos 
10s esquemas utilizados por esta poblacion para clasificar y definir las relacio- 
nes en su universo social. Adoptaremos la perspectiva que considera el paren- 
tesco como parte de un sistema o context0 social global: es decir, el paren- 
tesco se analiza no en forma aislada sino mediante la consideracion de todos 
10s elementos que influyen en la creacion del 'vocabulario' de parentesco y 
10s contextos de relaciones sociales dentro de 10s cuales se empleari las cla- 
sificaciones de parentesco. 

Partiendo del analisis de 10s tCrminos de parentesco, podemos obser- 
var en primer lugar 10s criterios mas importantes que manifiesta la termino- 
logia. Podemos distinguir tres criterios basicos que determinan la estructura 
de la terminologia, que son 10s de genero (masculino/femenino o mismo gC- 
nerolgenero opuesto), de generacion y de la distincion entre parientes con- 
sanguineos y parientes por matrirnonio (afinales). A parte de estos tres crite- 
rios bisicos, existen otros tres suplementarios que afectan el uso y la aplica- 
cion de la terminologia. Estos son el de edad relativa, el grado de distancia 
de la relacion, y la existencia de relaciones actuales o potenciales de afinidad. 
Resumamos: 



TERMINOS DE RE FERENCIA 

apichur 
hombres 

nukdchur 
mujeres 

+ l apdr jii tchur nukur tsa tsar 
P,Hn oP. HnoU,PEa,PEo M,HnaM,HnaP, MEa,MEo. 

(yaydchir) (j~iun tur) (nukbuchir) 
d HnoP PE a HnaM,HnaP,EaHnoP, 

EaHnoM,EaP. 

0 yatsdr an tsiir ka6r y u5r 
dHno,dHoHnoP,  HoHnoM, 9Hna,?HaHnaM, 9HaHnoM, 
d HoHnaM. HoHnaP. 9 HaHnoP 9 EaHnoEo 9 HaHnaP, 

9 EaHno. 

sa6r 
d HnoEa, d EoHna, 

d EoHnaEa. 

u rn5  
d Hna, d HaHnaM, d HaHnoP, d HaHnoM, d HaHnaP 
9 Hno, 9 HoHnoP, 9 HaHnaM. 

atshur wajdr nuw8r, akCndur 
E o  d HnaEa, d EaHno, Ea 

d HnaEaHno. 
9 HnoEo, 9 EaHna, 
9 HnoEoHna. 

- uchir awkr 

Ho,HoEo, EoHja,Ho o 
HoEa,Ho de Ha de Urnir, 
Yatsdr, KaCr SaBr, Yuar o 
o Waj6r. An ts6r 

(chiniur) 
Ho de Yatsdr 

n a w h  dur nahd tur 

Ha,HaEo, EaHo 
HaEa,Ha de 
KaCr, Yatsdr 
o WajCr 

Notas: 

1. - Todvs 10s tdrrninos llevan un sufijo posesivo obligatorio, en este caso el sufijo que 
significa 'mi'. apa- padre, apar-mi padre. 

7.  - Los tkrminos en tre parin tesis son tf rrninos mas especificos de comDn uso. 



TERMINUS VOCATNOS 

apdchiru 
hombres 

+ 1 aparu j iichiru 
P,HnoP HnoM,PEo,PEa 

ungkua 
M 
Nokua 
HnaM,HnaP, 
EaHnoP,EaHnoM, 
EaP,MEa. 

tsatsa'ru 
MEo 

sdiru . kiiru yuaru 
d Hno, d HoHnoP, d HnoEa,d EoHna, 9 Hna, 9 HaNnaM, 9 HnaEo9 EaHno, 

)d HoHnaM. d EoHnaEa,dHoHnaP, 9 HaHnoP, QEaHnoEo 9HaHnoM, 9HaHnaP 

- 1 uchinj aw&u n a w h  chiru nahdtru 
Ho,HoEo, Ho o Ha de Ha,HaEo,HaEa, 9EaHo. 
HoEa,Ho de Umar, Saer, Ha de Kaer, 
Yatsnr, KaCr YuAr o Antsnr, Yatsur o Wajer, 
o Wajer, 9 EoHa. 9 EaHo. 
d EoHa. 

1 .--- Los tCrminos llevan el sufijo posesivo -r  ('mi') mas el vocativo -u. 
2.- En ue esposos se utilizan nombres personales o apodos. 
3. - En las tablas 10s srmbolos d y 9 tienen el significado 'hom bre hablan do' y 'mujer 

hablando' respectivamen te. 



Los esqucmas yresentados no dcben ser consiclerados ni completes ni 
definitivos, pues seria imposible incluir en ellos todas las variantes y alterna- 
tivas que podrian encontrarse en el uso y aplicacion cotidiana de 10s diferen- 
tcs l6rminos de parentesco. La complejidad y la sutileza de las variaciones de 
sentido y de intencion que son expresados mcdiante la elcccion y el uso es- 
tratkgico cle 10s tenninos imyosibilita la labor de tabulaci6n completa. Por es- 
te motivo, en 10s esquemas presen tados se consignan solamente 10s usos mas 
comunes de 10s tenninos y 10s usos que segun nuestros informantes serian 
10s que expresan el sentido central del tCnnino. De igual manera, existen mas 
t6rminos de parentesco que constituyen alternativas a '10s que aqui se men- 
cionan, per0 que no analizaremos en el presente trabajo. 

El criterio de genero, que en esta tenninologia se emplea de dos for- 
mas distintas: a veces como la oposicion masculino/femenino y a veces como 
la oposicion mismo genero/genero opuesto, es fundamental. La unidad ele- 
mental de la sociedad Shiwiar, la unidad domestics, se constituye alrededor 
dc una pareja de esposos, que reunen las condiciones necesarias y suficientes 
para la production y la reproducci6n social. En comfin con otros grupos de la 
familia J ivaro, 10s Shiwiar inuestran fuertes tendencias hacia la independen- 
cia y autonomia de la fanilia nuclear y de la unidad domCstica. Este rasgo 
caracteristico de 10s grupos Jivaro forina un contraste con otras sociedades 
amazonicas donde todas las necesidades de la reproduccion social estan pre- 
scntes solamente cuando se reunen varios clanes, grupos de edad o grupos ce- 
rernoniales. 

En el grupo Shiwiar, una sola pareja de esposos puede, como se de- 
mucstra a veces en la practica, construir su vivienda, hacer su chacra y cum- 
plir con las necesidades de subsistencia de la farnilia,solos y sin ayuda de veci- 
nos y parientes. El hombre, utilizando sus conocimientos de la magia de la 
caza y el curanderis~no, puede funcionar como si fuera 'chamby dentro de su 
familia (sin scr ~111 chamin reconocido por la comunidad en general) y la mu- 
jer puede aplicar sus conocimientos de la nlagia de la chacra y de la artesania 
femenina. De esta forma, la pareja y la familia nuclear poseen una indepen- 
dencia no solo economics sino lnagica y simbolica. 

SU unica necesidad de intercambio o de comprometer la independen- 
cia de la unidad familiar es la de aliarse con otra familia para encontrar espo- 
sos para sus hijos, y es precisamente en este momento que nace la nueva uni- 
dad familiar potencialmente independiente creada por el nuevo matrimonio. 
La familia nuclear parece en cierto sentido con10 un microcosmos de la socie- 
dad en general, y las relaciones dentro de la familia nuclear son adoptados 
con frecuencia como modelos para conceptualizar a las relaciones en la socie- 
dad global. 



El concept0 de la familia nuclear como unidad independientc tienc 
realidad sociologica y psicologica para 10s Shiwiar, y la unidad domistica 
compuesta de varias familias o parientes es conceptualizada siempre como 
la propiedad de una pareja de esposos. Las otras familias o personas presen- 
tes son agregadas a la unidacl dornkstica, y en este caso cada pareja de espo- 
sos es considerada como el nucleo de una unidad dom6stica independiente 
en potencialidad. Cada mujer casada (y cada esposa deniro de un matrimo- 
nio poligino) posee su hogar independiente, sus posesiones domCsticas y per- 
sonales propias, y sus propias cl~acras independientes, de tal fonna que en 
cualquier momento una unidad domCstica compuesta o extensa puede ser su- 
jeta a un proceso de fision. 

La division sexual de trabajo dentro del grupo es bastante estricta, 
especialmente en contextos pitblicos. Los hombres generalmente se ocupan 
de la caza y pesca (aunque ayudados por la nmjer en muchos casos), del ro- 
ce y quema de la chacra, la construccion de la vivienda, y la fabricacibn de 
canastas y tejidos. De igual manera son tareas del hombre obtener o fabri- 
car annas y herramientas, manejar relaciones de comercio y curar enferme- 
dades (except0 el trabajo de huesero y de partera donde intervienen muje- 
res). Los trabajos de la mujer incluyen la a~embra, cultivo y cosecha en la 
chacra, la preparacion de alimentos y el cuidado de 10s niiios. Adicionalmen- 
te la mujer fabrica 10s objetos de cer6mica, recolecta alirnentos vegetales, 
cria anirnales (pollos y en algunas comunidades, chanchos) y practica la ma- 
gia de la chacra. 

A-C Taylor, en su estudio de la relacion de gCnero entre 10s Achuar 
del Ecuador (1979) sefiala que con ciertas excepciones la division sexual de 
trabajo en este grupo obedece a un principio basico que es el asignar a1 hom- 
bre 10s trabajos de tip0 'predador' y a la mujer 10s trabajos de transfonnacion, 
domesticacion y 10s trabajos que de una u otra forma 'dan vida'. Las excep- 
ciones, segun Taylor, se deben a la forma especifica de complernentaci6n 
entre 10s sexos en este grupo, dando lugar a importantes elementos de cola- 
boracion y ayuda inter-sexual en nlucllas actividades. En el caso de 10s Shi- 
wiar, podemos observar un fenomeno parecido a1 que seAda Taylor, con la 
importante observaci6n de que en el grupo Shiwiar la cornplementacion y 
sirnetria de 10s papeles y valores atribuidos a cada genero da lugar a una serie 
de relaciones y transformaciones simbolicas muy complejas, a las que es im- 
posible reducir a una simple oposicion entre predacion masculina y domesti- 
cation femenina. Hay elementos de predacion y destruction en 10s valores 
simb6licos atribuidos a la mujer, que podernos cornprobar por ejemplo con 
relacion a las creencias acerca de la magia de la chacra. Esta magia no es sola- 
mente positiva o benCvola, puesto que existe una serie de creencias relaciona- 
das con una especie de 'chamanismo' femenino de la chacra, mediante el cual 



las mujeres envidiosas o resentidas pueden enviar enfermedades a las plantas 
en las chacras de sus enemigas. De igual manera, en el chamanismo masculine 
hay importantes elementos de domesticacion y funciones creativas o que dan 
vida. El chaman, entrando en contact0 con 10s espiritus y poderes sobrenatu- 
rales, 10s domestica, y en su papel de curandero 61 protege y da vida. 

En el andisis de 10s sistemas simbolicos del grupo Shiwiar encontra- 
mos una vasta proliferacion de equivalencias y transformaciones: una oposi- 
cion sirnbolica en un context0 puede transformarse en otro momento en una 
afmacion de corn plementacion o sirnetria. Por ej emplo, el papel domesti- 
cador y protector de la mujer en la crianza de 10s hijos tiene su elemento 
opuesto en la imagen manifestada en ciertas canciones y creencias que pre- 
sentan a la mujer como predadora sexual peligrosa para el hombre y sus fun- 
ciones 0 actividades socioculturales. Mas adelante regresaremos a la conside- 
raci6n de algunas de estas transformaciones sirnbolicas, per0 por el momento 
enfocaremos el nivel mQ concreto de la organizacion social y del trabajo. En 
este nivel, podemos distinguir clararnente entre una esfera domCstica y de 
agricultura asignada a la mujer, y una esfera piiblica y politica dominada por 
el hombre. Esta ultima incluye ademas el manejo de las alianzas matrirnonia- 
les, y en este campo la mujer en el sistema tradicional es reducida prictica- 
mente a un objeto de intercarnbio entre hombres. En el sistema tradicional 
de alianzas matrirnoniales la mujer, una vez colocada en el sistema de inter- 
cambios a una edad temprana no tenia salida, puesto que al morir su esposo 
ella pasaba a ser esposa de uno de 10s hermanos de este. Las mujeres que se 
rebelaban contra la autoridad del esposo o de sus parientes corrian el riesgo 
de castigos fisicos extremos o de asesinato por 10s hombres agraviados. 

El silencio de la mujer en el campo de la politica inter-comunitaria 
no implica naturalrnente que no tenga ninguna influencia informal. Sin em- 
bargo la influencia que puede tener la mujer generalrnente se limita a1 con- 
texto domestico o de las relaciones entre mujeres. En el h b i t o  domCstico 
la autoridad del esposo sobre su mujer es fuertemente marcada, y es refona- 
da por la amenaza o el uso de la violencia fisica, muchas veces bajo el pretex- 
to de 'educar' a la mujer y ensefiarle respeto. 

El interks politico del hombre por el control sobre la mujer se centra 
especialmente en Csta como productora de hijos. Las mujeres infkrtiles o 
que ya no pueden tener hijos son desechadas automiticamente del sistema de 
alianzas matrirnoniales, dado que el matrirnonio en si no existe para 10s Shi- 
wiar en la ausencia de hijos. 

Finalmente, debemos considerar algunos aspectos del cambio en las 
relaciones de genero en 10s hltimos aiios en este grupo. A diferencia de Tay- 



lor (1979) y Brown (1984) quienes sefialan una creciente alienacicin de la 
mujer debido a su separation de la cultura tradicional, a1 mismo tiempo que 
no estl permitida su participation en las nuevas relaciones con la sociedad 
nacional, en el grupo Shiwiar observb hasta cierto punto un relajamiento de 
la dominacion tradicional masculina. La autoridad domCstica del hombre si- 
gue siendo marcada, per0 en la actualidad no tiene los alcances politicos que 
antes tenia. El sistema de alianzas matrimoniales tradicional ha cedido en im- 
portancia a las nuevas relaciones politico-econ6micas con la sociedad regio- 
nal y nacional. Por otro lado, en el grupo Shiwiar asi como en el grupo Cane- 
10s Quichua (Whitten 1976) hay una 6nfasis fuerte en la actualidad en la pa- 
reja de esposos como nucleo de la comunidad y la sociedad, en su comple- 
mentacion y colaboracion como duefios y aprovechadores del ambiente de 
la casa, la chacra y el bosque. La respuesta del grupo Shiwiar ante el cambio 
socio-econ6mico ha sido de poner mas knfasis en la relacion conyugal y la 
farnilia nuclear, y al mismo tiempo el patr6n de residencia demuestra cam- 
bios hacia la neolocalidad y la dispersi6n"mas rlpida de las unidades domesti- 
cas extensas uxorilocales. En estos cambios influyen en gran parte 10s patrones 
socioculturales del grupo Quichua del Tigre y Corrientes: como veremos mis 
adelante el grupo Shiwiar puede ser considerado como un caso intermedio o 
combinado entre modelos tradicionales 'Jivaro' o 'Achuar' y un modelo 
'Quichua'. Por lo tanto, la poliginia y el valor estratkgico de la alianza matri- 
monial son de menos importancia en la actualidad, con el resultado de que se 
enfatiza menos, tambien, la subordinacion de la mujer dentro de la esfera de 
la politica tradicional. Asirnismo, 10s conocimientos migicos y culturales de 
la mujer siguen siendo altamente valorados, y su contribution como provee- 
dora de alimentacion, como responsable de la reproduction fisica de la po- 
blacion, y como base de la estabilidad social de la unidad domkstica es reco- 
nocida como indispensable. 

Taylor afirma que entre 10s Achuar el esposo es considerado como 
duefio de la casa, de la mujer y de todas sus chacras y propiedades, y puede dis- 
poner libremente de ellas. Entre 10s Shiwiar hay mayor simetria aparente en 
la relacion conyugal. Los Shiwiar dicen que en el matrimonio el hombre es 
duefio de la mujer tal como la mujer lo es del hombre. La casa se considera 
como propiedad de arnbos o de cualquier de 10s dos sin distincion. Las cha- 
cras y posesiones de la mujer son personales y el hombre no dispone de ellas 
sin consultarle. De igual modo, 10s hombres generalmente no dirigen ni inter- 
fieren en el trabajo o proceso productive de las mujeres, ni en la organizacion 
de las relaciones de colaboracion entre ellas. Por otro lado, 10s hombres, es- 
pecialrnente 10s jovenes, suelen ayudar a las mujeres en el trabajo de la chacra 
y en la privacidad del hogar hasta en ciertas tareas femeninas tradicionales. 
Aqui como en otras esferas de la organizacion social del grupo, pareciera que 
existieran diferentes modelos de la relacion entre generos. El modelo 'Jivaro' 



tradicional de la division rigida del trabajo entre 10s sexos y la subordinacion 
absoluta de la mujer a la autoridad deI hombre compite y entra en contradic- 
cion con el modelo tip0 "Quichua" de complernentacion entre 10s sexos. Adi- 
cionalmente podemos notar la influencia de un machismo de tipo mestizo, 
y la costumbre tradicional de imponer disciplina a la mujer mediante el casti- 
go corporal se confunde demasiado facilmente con el patron sociocultural 
del mestizo que incluye la borrachera y la violencia domCstica. 

Pasaremos ahora a la consideracion de 10s otros criterios seiialados 
como de importancia en la terminologia. El criterio de la generacion, fre- 
cuentemente modificado en la practica por ei criterio de la edad relativa, es 
otro de 10s principios que determinan la estructura de la terminologia. En es- 
te grupo no encontramos especial Cnfasis en el concept0 de la generacion en 
si, y 10s tknninos de parentesco mas alla de 10s parientes mis  cercanos son 
.modificados por lo general para asignar a la persona la posicion generacional 
de acuerdo a su edad relativa a la persona que habla. Existe un principio de 
identificacion de generaciones alternas, manifestada en la costumbre de trans- 
mitir nombres de la generacion + 2 a la generacion 0, y en las relaciones posi- 
tivas y afectivas entre abuelos y nietos. Los principios de generacion y de 
edad relativa son elementos importantes en la determinacion de la autoridad 
social. El liderazgo y la autoridad politica son conceptualizados en terminos 
de jerarquia de generacion o edad. El chaman y el lider politico son 'padres' 
(apar) que aconsejan y orientan a sus hijos (Uchir). 0 pueden ser conceptua- 
lizados tambien como juun, una palabra que reune multiples significados in- 
cluyendo el de 'adulto', 'persona mayor', 'antepasado' o 'antiguo', 'grande' 
o 'poderoso' (como adjetivo) y el de 'lider', ademas de 'suegro'. 

Los :+minos basicos de referencia y vocativos incluidos en las tablas 
se pueden combinar tambi6n con 10s modificadores 'neka's' (verdadero, cerca- 
no) y 'kana' (lejano), dando lugar a expresiones como 'nekas't~mar' -mi her- 
mano legitimo, 'kana uinarY- mi primo, mi pariente lejano. Estos modifica- 
dores sin embargo no se aplican de forma rigida e invariable a determinados 
grados de parentesco, sino segun la intencion estratCgica de la persona que 
10s aplica y segun su percepcion subjetiva y afectiva de la relacion en ese mo- 
mento. Por ejemplo, 10s hermanos de una madre per0 de diferentes padres 
(o de un padre y diferentes madres) pueden ser considerados en un momento 
dado como 'kana urnrir', en contraste con 10s hermanos de padre y madre. 
En otro momento sin embargo son clasificados como 'neka's umar', juntos 
con 10s hermanos de padre y madrr. y en contraste con 10s parientes mis  le- 
janos como prirnos. 

El criterio de distincion entre parientes consanguineos y aliados es 
otro principio fundamental de la terminologia, y en este sentido la termino- 



Iogia se aproxima a1 modelo tipico de un sistema 'Dravidian'. En la genera- 
ci6n superior a ego (6 - l ) ,  por ejemplo, tenemos 10s cuatro tenninos basi- 
cos de la terminologia de tip0 Dravidian: 

ap i r  j iichur 
parientes afines 

hombres 

nukhr tsatsar 
parientes afines 

mujeres 

Pero hay ciertas reclasificaciones en co~n~arac ion  con el tip0 Dravidian 
'paro'. Por ejemplo, la hermana del padre, en vez de entrar en la categoria de 
afinidld, es clasificada como pariente o 'madre'. El tCrmino de afinidad 'tsat- 
sur" es reservado especificamente para la suegra de Ego. Aun en este caso, la 
palabra 'tsatsar' se suprime en el sistema vocativo, donde el yerno se dirige a 
la suegra utilizando la palabra 'nokua7 (madre, tia). En el caso de 10s tCrrni- 
nos para hombres de la generaci6n + I ,  es interesante notar que el t6rmino 
j'iitchur' (HnoM,PEa) es considerado como una alternativa preferible a la 
'verdadera' palabra que debe designar a1 suegro, que es 'weir '. El uso de 'wear' 
es considerado como algo incortCs o brusco, una referencia demasiado expli- 
cita a la relacion de afinidad. La otra palabra que puede designar a1 suegro, 
~ u u n  ', cuyos significados rnencionamos anteriormente, tambien se considera 
como fuerte y su uso se evita por lo general. La forma correcta bajo circuns- 
tancias nom~ales es j'iitcllur', palabra a la que mis informantes asignaron el 
sentido principal de 'tio materno' y en forma secundaria el de 'suegro'. La 
existencia de esta serie de tCrminos para designar a1 suegro refleja la forma en 
que el uso estratkgico o diplomitico de 10s terminos de parentesco va estiran- 
do y hasta distorsionando la estructura de la terminologia, fen6meno que 
examinaremos con mis  detalle abajo. 

La reclasificaci6n de las afines femeninas en categorias de pariente 
(HnaP=M, MEa=M) corresponde a una tendencia importante en el sistema de 
parentesco Shiwiar, que tambien lo nota Taylor (1979, 1984) en el caso de 
10s Achuar: es decir, la tendencia hacia la 'afinalizacion' de las relaciones 
masculinas y la 'consanguinizacion' de las femeninas. En otras palabras, las 
relaciones con y entre mujeres tienden a ser reclasificadas como relaciones de 
parentesco, mientras las relaciones con y entre hombres tienden a ser reclasi- 
ficadas como relaciones de afinidad. 

Los tCrminos para la propia generation (o cero) son mas complica- 
dos, per0 podemos representarlos de la siguiente forma: 



yatsrir sae'r 
parien tes a fines 

hombres 
kaPr yucir 

parientes afmes 
mujeres 

timar wa jgr 
parientes a fines 

relaciones hombrelmujer 

En esta generacion tambikn observamos ciertas reclasificaciones en 
comparacion con el modelo Dravidian puro. Los primos cruzados de sex0 
opuesto son clasificados como hermanos (umrir) except0 y hasta el momento 
en que un matrimonio les coloque en la categoria de esposos faishur y nuwar 
o ekbndur) o la de cuiiados fwajbr). Este ultimo tCrmino, relacionado con la 
palabra 'wajCJ (viuda) refleja el hecho de que la alianza matrimonial una vez 
establecida es generalizada en cierta forma hacia todos 10s hermanos del mis- 
mo sex0 de la pareja. De esta forma, un hombre tiene ciertos derechos matri- 
moniales sobre las hermanas de su mujer y las viudas de sus hermanos, y si 
una mujer se casa con otro hombre que no sea su cuiiado se supone que este 
va a sentirse agraviado y puede tomar represalias mediante la violencia fisica 
o el ataque sobrenatural. 

En este nivel generational es evidente tambiCn la tendencia hacia la 
afinalizacion de las relaciones masculinas y la consanguinizaci6n de las feme- 
ninas. Comparemos, por ejemplo, el trato de 10s primos cruzados por el hom- 
bre y por la mujer. El tCrmino especial de referencia que designa a1 primo 
cruzado hombre fantszir) desaparece en el sistema vocativo, y lo interesante 
de su desaparicibn es que el hombre lo asirnila a la categoria de afinidad sairu 
(cufiado) mientras la mujer lo asimila a la categoria de parentesco mhtchiru 
(hermano de sexo opuesto). Una asimetria parecida se manifiesta en el trato 
de 10s concuiiados y las concuiiadas. Las concufiadas son clasificadas por la 
mujer como kaCr (hermana) mientras 10s concuiiados son clasificados por el 
hombre como sabr (cuiiado). 

En la generacibn inferior a ego (6 - 1 ) hay tres tCrminos basicos: 

uchir 
hombres 

awer 
hombres y mujeres 

nawhdur 
mujeres 
parien tes 
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Adicionalmente un tkrmino especial designa a la nuera de una mujer, 
el tCrmino nahatur. En el sistema de tkrminos de referencia, el suegro general- 
mente designa a1 yerno con la palabra awkr per0 en el sistema vocativo se di- 
rige a 61 como uchir (hijo). El suegro a la nuera utiliza la palabra nawandur 
(hija) en el sistema de referencia y nawanchim (hija) como vocativo. La sue- 
gra designa al yerno con la palabra uchfr (hijo, vocativo uchiru) y a la nuera 
con la palabra nahatur (vocativo nahatru). Las relaciones entre padres e hijos 
politicos constituyen una excepcion a la tendencia general antes expuestas 
para la afinalizacion de las relaciones masculinas y la consanguinizacion de 
las femeninas. En este caso, como podemos comprobar a1 examinar 10s tCrrni- 
nos correspondientes a las generaciones + 1 y - 1, son las relaciones femeni- 
nas suegra a nuera y nuera a suegra que mantienen su clasificacion como rela- 
ciones de afinidad, mientras la relacion suegra y yerno y la relacion masculi- 
na suegro a yerno en el sistema vocativo son reclasificadas como relaciones 
de consanguinidad. Esta excepcion a la norma general puede ser explicada 
por la existencia del patron de residencia uxorilocal, lo cual hace que las re- 
laciones entre suegros y nuera son distantes y no se prestan a la comparacion 
con las relaciones entre padres e hija. Las relaciones entre suegros y yerno 
por otro lado si son comparadas a las relaciones entre padres e hijo, puesto 
que el yerno en el sistema uxorilocal 'reemplaza' a1 hijo que se casa y se va, y 
tiene que servir a 10s suegros como si fueran sus padres. 

Los tCrminos para las generaciones + 2 y -2 no presentan rasgos espe- 
ciales. En la generacion + 2 hay dos tkrminos para 10s parientes segdn el sexo, 
y en la generacibn -2 un solo tCrmino para todos. 

Para resumir entonces, la terminologia es de tipo Dravidian, con la ex- 
cepcion de la tendencia a individualizar ciertas relaciones (suegra, suegro, 
nuera, esposo, esposa, madre, hermano del padre y hijo del hermano) con 
tCrminos descriptivos; y tambikn la tendencia a reclasificar ciertas relaciones 
masculinas como afinales y ciertas relaciones femeninas como consanguineas 
(con las excepciones ya detalladas). De esta manera el sistema terminologico 
atribuye la carga de la consanguinidad prioritariamente a las relaciones con y 
entre mujeres, y la carga de la afinidad prioritariamente a las relaciones con y 
entre hombres. Esta tendencia corresponde a la imagen de la sociedad feme- 
nina corno base de la comunidad local. Esta es conceptualizada como una en- 
tidad cooperativa y consanguinea, y debido a la residencia uxorilocal son en 
efecto las mujeres que dan la continuidad consanguinea a la comunidad. La 
sociedad masculina por otro lado es conceptualizada como politica y compe- 
titiva, y como basada principalmente en relaciones de afinidad. La tendencia 
a enfatizar la consanguinidad en las relaciones femeninas que son las que de- 
terminan la estructura y la continuidad del grupo local bajo el sistema uxori- 
local corresponde a una ideologia que ha sido observada tambGn en otros 



rrupos amaz6nicos (Kaplan 1975, Basso 1973) y que a r i a  que la conviven- - 
cia y la cooperacion cotidiana dentro del grupo local se basan en las relacio- 
nes de consanguinidad, suprimiendo la expresion de las relaciones de afinidad 
para 10s efectos dP la vida diaria. 

El sistema terminologico tiene evidente relacion con una norma de 
matrimonio entre prirnos cruzados, y en realidad este tipb de alianza ocurre 
en el grupo, aunque no es la unica ni la ma's comun. En este sentido podemos 
diferenciar el grupo Shjwiar de 10s demas grupos de la familia Jivaro donde 
pareciera que se conserva en mayor grado esta costumbre. Este tip0 de matri- 
monio, segun mis informantes, estaria ligado a costumbres tradicionales del 
grupo Achuar y otros grupos nativos, per0 bajo las nuevas circunstancias de 
contact0 con la sociedad nacional quedaria prohibido segun las normas del 
mestizo. 

En el grupo Shiwiar, a1 igual que otros grupos nativos de la Amazo- 
nia, la alianza matrimonial es sobre todo una alianza politics. El lider poli- 
tico en estos grupos adopta una estrategia que aprovecha tanto las relacio- 
nes de parentesco como las alianzas para atraer miembros a su grupo y para 
consolidar su position. En el grupo Shiwiar, 10s hombres que estan empa- 
rentados patrilateralmente entre s i  y que tendrian que separarse para ir cada 
uno a vivir con su esposa despuCs del matrirnonio, buscan establecer alianzas 
que les permitan seguir residiendo juntos. Para este fin, pueden casarse con 
mujeres emparentadas entre si o con mujeres que residen en una sola comuni- 
dad, pueden buscar su esposa dentro de la comunidad del hombre, o pueden 
romper con la norma de residencia y traer a la mujer a vivir en la comunidad 
del hombre. Todas estas estrategias pueden ser adoptadas por un lider y sus 
parientes o seguidores con la finalidad de consolidar el gmpo. Sin embargo, 
el prestigio del que goza un grupo grande construido a base de relaciones pa- 
trilaterales, matrilaterales y afinales siempre encuentra su contrapeso en el 
hecho de que cuanto mLs miembros tiene el grupo, mis  relaciones lejanas y 
de afinidad entran en su cornposicion, y por lo tanto m h  ocasiones hay para 
tension y disputas entre miembros del gmpo. El lider esti  sembrando las se- 
millas de la destrucci6n de su grupo, aun cuando recikn lo esta construyendo, 
puesto que llegara un momento en que estas tensiones y disputas culminaran 
en la ruptura del gmpo y la formacion de gmpos mis  pequefios basados en 
las relaciones de parentesco cercano. 

Es con relaci6n a las implicancias politicas de la alianza matrimonial 
que debemos considerar la actitud de 10s Shiwiar respecto a1 matrirnonio de 
primos cruzados. Piensan clue este matrimonio es 'ideal' en el sentido de unir 
a dos esposos que ya e s t h  emparentados: 'su suegro es su propio tio, y su 
suegra es su propia tia, y por eso cuando 10s hijos de hermano y hermana se 



casan se vive bien 'porque no tienen que juntarse con extrailos'. Estadistica- 
mente, 10s Shiwiar practican muchos tipos de alianza matrimonial, incluidos 
el intercambio de hermanas, el matrimonio de primos cruzados, el matrho-  
nio con la hija de la hermana, como tambien el matrimonio con mujeres que 

, no.son parientes y mujeres de comunidades distantes. 

Se escucha con frecuencia que un hombre prefiere una mujer ' de 
abajo' (lejos) como esposa. La union de primos cruzados es considerada co- 
mo un matrimonio ideal en el sentido de ser la alianza que repite en forma 
inmediata la relacion de afinidad establecida en la generacion anterior, y de 
ser por lo tanto la alianza mas comoda y segura. Pero otras formas de matri- 
monio tambien son apreciadas por su valor estrategico en la creacion de nue- 
vas relaciones de afinidad y a lo largo de parentesco, puesto que el nacirnien- 
to  de 10s hijos de un matrimonio crea nuevas relaciones de parentesco con las 
familias de la pareja. Por otro lado, el sistema es 'prescriptivo' en el sentido 
establecido por Maybury-Lewis (1965) porque todas las alianzas, cualquiera 
que sea la relacion entre 10s esposos, son reclasificadas terminol6gichente 
como si fueran entre primos cruzados. La uni6n de primos cruzados puede 
ser considerada como un modelo ideal de 'matrimonio cercano', en contrapo- 
sici6n a1 ideal del 'matrimonio lejano' expresado en la nocion de casarse con 
una mujer 'de abajo'. Los dos tipos de matrimonio son posibles, aunque son 
forrnas extremas, y en la practica observamos con mayor frecuencia alianzas 
que reflejan un termino medio entre la necesidad de establecer relaciones 
nuevas y la de consolidar las relaciones existentes. 

El hecho de que 10s Shiwiar hoy en dia ejercen bastante libertad en la 
elecci6n de una esposa no quiere decir que debemos descartar la importancia 
del matrimonio entre primos cruzados como modelo o concept0 con impor- 
tancia para la comprension de las ideas y actitudes del grupo. El matrimonio 
de primos cruzados es un modelo ideal al que otras alianzas serin compara- 
das, y como modelo expresa importantes elementos de la concepcibn Shiwiar 
de la relacion entre parentesco y afinidad. A1 mismo tiempo la terminologia 
de parentesco que implica el matrimonio de primos cruzados es utilizada pa- 
ra crear la ficcion de que todos 10s matrimonios son entre parientes, y la am- 
bigiiedad de terminos como j'iichur' y irma'r' es aprovechada para evitar te- 
ner que sefialar las relaciones de pura afinidad. A1 igual que o t r ~ s  grupos co- 
mo 10s Piaroa (1973, 1975) y Kalapalo (Basso 1973) 10s Shiwiar combinan 
una ideologia que presupone que la cooperaci6n y la coresidencia son basa- 
das en las relaciones de consanguinidad, con un sistema politico que en la 
realidad depende en gran parte de las relaciones de afinidad. Y a1 igual que 
estos otros grupos, en el grupo Shiwiar la utilizaci6n de 10s tkrminos de pa- 
rentesco refleja el esfuerzo por suprirnir en la vida cotidiana las distinciones 
potencialmente conflictivas entre parientes y afmes, entre parientes cercanos 
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y lejanos, etc. Estas distinciones tienden a manifestarse solamente en lospcon- 
textos de stress y tension o ruptura del grupo local. 

Un principio importante de este sistema de parentesco a1 cud es difi- 
cil describir adecuadamente dentro de un espacio reducido es su grado muy 
elevado de flexibilidad. Las defmiciones presentadas para 10s diferentes tCr- 
minos de parentesco son las que segun el modelo conciente de mis informan- 
tes serian 10s significados originales o centralts de cada tCrmino, per0 las ex- 
tensiones y variaciones casi no tienen limite. Algunos tCrminos tienen una se- 
rie de niveles de significado que van en forma jerarquica desde un nivel m h  
general o inclusive a niveles sucesivamente mis reducidos o especificos. Por 
ejemplo, el termino urn& tiene como sentido mis general el de 'pariente' sin 
distincibn, y puede ser aplicado a cualquier persona, con frecuencia aunque 
no necesariamente de sex0 opuesto y frecuenternente de' la misma edad 
aproximada que Ego. En este nivel el tkrmino abarca todas las personas cuya 
relacion con Ego es desconocida o en 10s casos en que Ego no quiere especifi- 
car la relacion que existe. A otro nivel m& reducido o especifico, la palabra 
urnar designa a las personas de la misma generacion que Ego y que son de 
sex0 opuesto, tanto las personas que estan dentro de la categoria de espo- 
sos permitidos como las que estan dentro de la categoria de esposos prohi- 
bidos. En este nivel la palabra se aplica a las personas que tienen parentes- 
co conocido con Ego, per0 sin distinguir si son esposos potenciales o no. 
A un tercer nivel de significado mis especifico, la palabra umdr es aplicada a 
10s parientes de sex0 opuesto a Ego, per0 solamente a 10s que e s t h  dentro 
de la categoria de parientes que no son esposos potenciales (hermanola de 
sex0 opuesto a Ego, primo/a paralelo/a de sex0 opuesto), excluyendo a 10s 
primos cruzados que si son esposos potenciales. Un tCrmino derivativo es- 
pecial en el vocativo, urnbatchi, es usado solamente para el 1Cgitimo hermano 
(hermana) de sex0 opuesto. La ambiguedad de este y otros tCrminos de pa- 
rentesco es utilizada por 10s Shiwiar quienes varian 10s tCrminos usados se- 
gun la intention del momento o segun su percepcion tanto afectiva como es- 
trategica de la relacion. 

Sin embargo 10s terminos de parentesco no pueden ser infinitamente 
elSsticos, y lo que ganan en flexibilidad inevitablemente dcben perder en pre- 
cision. Es asi que 10s informantes, a1 igual que 10s antropologos, pueden te- 
ner dudas y discrepancias acerca del significado o uso de ciertos t&rninos, ha- 
biendo diferencias de opinion por ejemplo sobre palabras como awtr, que al- 
gunos inform antes clasifican como un t6rmino principalmente afmal y otros 
como consanguineo. De igual modo, hay discrepancias sobre si se debe consi- 
derar a la relacion de prirnos cruzados como una relacion de consanguinidad 
o de afinidad. En realidad la esencia de esta relacion es su ambigiiedad, pues- 
to que el primo o la prima cruzadola es a1 mismo tiempo el afin mis cercana- 



mente emparentado con Ego y el pariente mis afinal. Es evidente entonces 
que para entendkr el significado y el uso de 10s tCrminos de parentesco, de- 
bemos referirnos tanto a 10s modelos ideales en tCrminos de 10s cuales 10s 
Shiwiar conceptualizan a su sistema de parentesco como a 10s contextos so- 
ciales y politicos que influyen en la manera en que los actores intentan amol- 
dar y manipular estas relaciones. El uso tactico y estratkgico de 10s tCrminos 
de parentesco puede ejercer una influencia modificadora en la terminologia, 
y a lo largo del tiempo influir en el cambio de significado de ciertos tCrmi- 
nos, per0 hay un punto mis alla del cual 10s tCrminos mismos se volverian 
tan ambiguos que perderian todo sentido, y este punto es el limite del uso 
estratCgico de 10s terminos. Las dos perspectivas que podemos adoptar en el 
anilisis de la terminologia de parentesco: la que enfoca 10s modelos ideales y 
la estructura formal o abstracta de la terminologia, y la que enfoca mas bien 
el uso estratdgico y la manipulation social de la terminologia, son evidente- 
mente perspectivas compatibles y complementarias y no contradictorias. 

La comparacion con el sistema de parentesco de 10s ~anelos  Quichua 
descrito por Whitten (1976) es interesante. Entre 10s Canelos, a1 igual que 10s 
Shiwiar, la terminologia y la ideologia sugieren un patron de matrimonio con 
la prima cruzada, per0 la union de prirnos cruzados es considerada incestuo- 
sa. Whitten sugiere la aplicabilidad de un modelo de matrimonio de primos 
cruzados a nivel de la generacion + 1 6 +2, en combinaci6n con una norma 
de intercambio directo matrimonial. Este mismo modelo se podria aplicar en 
el caso Shiwiar, donde el matrimonio de primos cruzados 9s tambiCn conside- 
rado como una practica relacionada con '10s abuelos', y donde la alianza ma- 
trimonial en la actualidad obedece a la norma de intercambio directo o alian- 
za repetida en muchos casos. Sin embargo, como nos manifiesta Whitten, es- 
te tip0 de modelo abstract0 no puede describir adecuadamente un sistema 
que es 'abierto y autotransformable', y que permite el desarrollo de varias es- 
trategias diferentes de alianza matrimonial. 

DespuCs de esta introducci6n -aunque muy breve y sirnplificada- del 
sistema de parentesco y matrimonio, pasamos a la consideracih de la clasifi- 
cacibn Ctnica empleada por el grupo. La clasificacion Ctnica constituye el 
complemento esencial al andisis del parentesco y matrimonio, tratindose de 
un solo sistema o universo de clasificaciones de la persona que no podemos 
dividir arbitrariamente por las limitaciones convencionales del estudio de 'el 
parentesco' por un lado y 'la etnicidad' por otro. Las clasificaciones Ctnicas 
mas comunmente empleadas en este grupo se encuentran resumidas en el si- 
guiente diagrama: 



"gen te", "cris tianos" 

/ klstian (no nativo) 

gents / p. -- 
(na tivos) y asuch shishak wiakuch 

(mestizo (se rr an o) (blancas) 
regional) 

apach aen ts k i n  tuash 
(Quichua) (Murato) 

2h\ 
Achuar 

7T 
Shiwiar Mainla 
(Jivaro) Shiwiar 

(Main as) 

Se encuentra cierta dificultad en conformar este tipo de diagrama, 
puesto que es necesario presentar en forma fija y estatica un sistema de clasi- 
ficaciones que en realidad esta en constante transformaci6n. Por otro lado, 
seria erroneo tambiCn dividir 10s datos entre un sistema 'tradicional' y otro 
'moderno' o actual. Por lo tanto lo presentado debe ser entendido como una 
aproximacion diagramatica a ciertos aspectos seleccionados de una realidad 
que es mucho ma's compleja. La inclusion de la categoria 'gente' o 'cristia- . 
nos', por ejemplo, es cuestionable en el sentido de que esta categoria no  per- 
tenece a1 sistema tradicional, siendo un prCstamo o una adaptacion reciente 
de la cultura regional mestiza. La categoria de 'gente' o 'cristianos' que inclu- 
ye a1 mestizo y a1 blanco (aunque este filtirno en forma dudosa) contrasta 
con la clasificaci6n tradicional de bents' (gente nativa) y 'kistian' (blancos, 
no-gente). Asimismo se reconoce en la actualidad mas subdivisiones dentro 
de la categoria de 'blancos', y algunas de estas subdivisiones: especificamente 
las de 'yasuch' (mestizo regional) y 'shishak' (serrano) son ahora categorias 
de esposos potenciales para la mujer Shiwiar. 

Dentro de la categoria bents', 10s Shiwiar se identifican con la clasi- 
ficacion 'Achuar' en oposicion con otros grupos Ctnicos como 'apach aents' 
o 'Inga' (Quichua) y 'kintuash' (Murato). En otros contextos, sin embargo, 
se consideran como un grupo aparte y hasta enemigo del grupo Achuar dele 
Pastaza. Adicionalmente distinguen, dentro de la categoria 'Shiwiar', entre 
10s 'Mainia Shiwiar' (en castellano Mainas) y 10s restantes habitantes del Ti- 
gre y Corrientes. Los Mainia, ubicados en el rio Macusari, son aliados tradicio- 
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nales de 10s Shiwiar del Corrientes en las guerras tanto con Achuar como 
Kintuash. 

Es interesante notar que a pesar de la importante influencia demogri- 
fica y cultural de la poblacion Quichua-hablante en la zona del rio Corrientes, 
10s Shiwiar no se identifican con el grupo Quichua, sino mantienen fuerte- 
mente su autoidentificacion como 'Jivaro' y el uso de su idioma. Esto parece 
constituir una excepci6n a la tendencia general notada por Whitten en la re- 
gion selvhtica norte del Peril y en la Amazonia Ecuatoriana, que es la tenden- 
cia de la poblacion Quichua a expandirse y paulatinamente absorber-a otros 
grupos Ctnicos, ocasionando la perdida de la identidad etnica original y su 
reemplazo por la identidad y el idioma Quichua. En la zona del Corrientes, 
10s Quichua estin relacionados con 10s Shiwiar por vinculos de parentesco y 
afinidad, por el sistema regional de intercambio y trueques, y como una par- 
te importante de la 'red' de chamanes de la zona. Sin embargo la relacion con 
10s Quichua se limita a una relacion de influencia per0 no de identificacion, y 

' 
solamente en el context0 del ejercicio de 10s poderes chaminicos es que el 
Shiwiar utiliza el idioma Quichua para cantar las canciones magicas, de esta 
forma demostrando y autentificando su fuerza chaminica puesto cjue 10s 
chamanes mas poderosos son 10s del grupo Quichua. 

La relacion entre Shiwiar y Achuar por otro lado es ma's bien de iden- 
tificacion a nivel cultural, y 10s Shiwiar conceptualizan a 10s Achuar como 
una version mis tradicional y hasta m& autentica de su propia cultura. Atri- 
buyen al grupo Achuar muchas costumbres y elementos de cultura tradicio- 
nal que el grupo Shiwiar ha abandonado o modificado en la actualidad, en es- 
pecial el sistema de guerras y venganzas y 10s patrones de alianza matrimo- 
nial. Los informes etnograficos sobre el grupo Achuar (ver articulos sobre es- 
te grupo en Brown, 1984) tienden a confirmar esta irnpresion de mayor con- 
servatism~ cultural. Pero 10s Achuar son considerados tarnbih como enemi- 
gos tradicionales de 10s Shiwiar, contra quienes se dirigian las guerras y ven- 
ganzas en el pasado, a pesar del hecho de haber muchos vinculos de parentes- 
co y afinidad entre 10s dos grupos. 

Mientras la relacion entre Shiwiar y Achuar combina elementos de 
identificacion cultural con elementos de oposicion social, la relacion con el 
grupo 'KBntuash' (Murato) es mb caracterizada por la oposicion. Los Kin- 
tuash son la imagen del salvajismo puro para 10s Shiwiar, quienes les atribu- 
yen las costumbres mis primitivas tanto a nivel de subsistencia como de or- 
ganizacion social. Dicen que este grupo subsiste casi totalmente de la caza y 
recolecci6n, y que son asesinos y secuestradores de mujeres muy temidos. 
Por'otro lado,la actitud de 10s Shiwiar hacia ellos es tarnbiCn agresiva, como 
lo dernuestra una cancion de guerra tradicionjd: 



Shiwiar nuwa n&tyajai, ndcityajai, ndcityajai, 
Kintuash nuwa wikerajai, wiikerajai, wdcerajai. 
(No quiero, no quiero, no quiero una mujer Shiwiar, 
Quiero, quiero, quiero una mujer Murato). 

Los Kintuash entonces representan el limite de la interaccion social 
dentro del universo nativo, porque a pesar de ser 'aents' cuyas costumbres 
en realidad no estAn muy lejos de las de 10s Shiwiar, son un grupo enemigo 
con el cud las relaciones sociales son negativas o por lo menos muy reserva- 
das. 

Si construyCramos una escala s e g h  10s valores nativos predominan- 
tes, desde el 'salvajisrno' hacia la 'civilizaci6n', seria aproximadamente la si- 
guiente: 

Khtuash - Achuar - Shiwiar - Inga - Yasuch 
salvaj ism0 - tradicionalismo-progresivism o - civilizaci6n 

ubicindose el grupo Shiwiar en el tCrmino medio conceptual entre 10s dos 
extremos. 

Los blancos (wiakuch) no aparecen en esta escala porque su status 
humano esta en duda. La definition mas usual de 10s blancos es de 'pishtaco' 
o pelacaras'. La reciente influencia de misioneros blancos evangdlicos sin em- 
bargo ha proporcionado nueva informacion y nuevos contactos con 10s blan- 
cos, dando lugar a la creacion de un nuevo concepto, 'Ivangilistu ', que tras- 
pasa y confunde las fronteras Ctnicas. 

Mientras la humanidad del grupo blanco esta todavia puesta en duda, 
las otras categorias de 'kistian' son categorias humanas y tambiCn son espo- 
sos potenciales para la mujer Shiwiar. Los hijos de estos matrimonies son cla- 
sificados generalrnente como mestizos, aunque manejan hasta cierto punto el 
idioma y la cultura nativa. En Seymour-Smith, 1984, se considera en mds de- 
talle las relaciones entre el grupo Shiwiar y 10s otros grupos Ctnicos, y en for- 
ma especial con 10s patrones mestizos. Pero en esta oportunidad es interesan- 
te seiialar lo que observa Uriarte (1984) que es la tendencia hacia la substitu- 
cion del patron cultural tradicional de matanzas intradtnicas por una nueva 
'ola de matanzas inter-etnicas donde las victimas son 10s patrones mestizos y 
en el futuro podrian ser 10s 'pelacaras' blancos. Este cambio que nota Uriar- 
te para el grupo Achuar seria aplicable tarnbien a1 caso Shiwiar. 

Para concluir, consideremos brevemente cuil es la relaci6n entre el 
concepto de la endogamia y la clasificacion Ctnica aqui presentada. Hemos 



visto que todas las categorias 6tnicas son aptas para el matrimonio con la ex- 
cepci6n del blanco: jen qu6 sentido, entonces, podemos hablar de un princi- 
pio endoghico en este grupo? Una vez mis tenemos que referirnos a la exis- 
tencia de una variedad de modelos nativos diferentes que influyen en la de- 
termination de la estructura existente, y debemos distinguir como lo hace 
Overing Kaplan (1973) entre diferentes sentidos del tdrmino 'endogamia'. 
Anteriormente hice referencia a la coexistencia de dos ideales de matrimonio, 
el 'cercano' y el 'lejano'. Estos ideales extremos de matrirnonio endogarno y 
exogamo son traducidos en la prhctica en una variedad de estrategias que 
equilibran la necesidad de establecer nuevas alianzas con la de fortalecer las 
existentes. En la prictica se nota efectivamente una preferencia marcada pa- 
ra la endogamia dentro del grupo local, preferencia que resulta en gran parte 
del hecho de que 10s plenos derechos de ser miembro del grupo son acorda- 
dos solamente a 10s que nacieron dentro de ello. El hecho de haber nacido en 
el grupo (o en el 'nexo end6gamo' como lo denomina Descola 198 1) da a la 
persona derechos inalienables de residencia y de aprovechar 10s recursos eco- 
nomicos y naturales dentro de su tenitorio. Un hombre que se casa y llega a1 
grupo de su mujer para vivir adquiere ciertos derechos por el hecho de su ma- 
trimonio, y con el tiempo y la muerte de sus suegros estos derechos se van 
asentando mis. Sin embargo solamente sus hijos pueden gozar con toda segu- 
ridad del pleno derecho de ser miembro del grupo local. Por lo tanto 10s j6ve- 
nes de todas formas buscan la manera de quedarse o de regresar a su comuni- 
dad natal, y un matrimonio dentro del mismo grupo les evita muchos proble- 
mas de adaptacion y aceptacion'dentro de un grupo diferente. 

Los hombres que no llegan a casarse dentro de su propio grupo local 
pueden intentar arnortiguar 10s problemas buscando una esposa en una co- 
munidad donde ya reside un pariente patrilateral, o alternativamente pueden 
repe'tir una alianza establecida en anteriores generaciones, buscando a una 
mujer en la categoria de prima cruzada. Esta alianza, por contar con w a  re- 
laci6n de parentescay de. ahidad-establecida con la familia de la mujer, mi- 
tigue las dificultades de la relaci6n afinal. De igual mod0 el intercambio de 
hermanas (legitirnas o clasificatorias) es tambiCn una alianza favorecida por- 
que establece derechos y obligaciones reciprocos entre las familias que inter- 
cambian mujeres. 

Es importante distinguir entre la endogamia local y la endogam& de 
parentela, que son principios complementaries per0 separados, puesto que 
un matrimonio puede ser dentro del grupo local per0 ex6gamo a la parente- 
la, o tambiCn fuera del grupo local per0 endogamo a la parentela, debido a 
que las parentelas son hasta cierto punto dispersas. Otro principio aparte es 
el de la alianza repetida o reciproca dentro de la misma generacion. Este tip0 
de matrimonio no es necesariamente endogamo, porque la alianza repetida 



(donde hombres ernparentados entre si se casan con mujeres emparentadas 
entre si) y la alianza recfproca o intercarnbio de mujeres pueden tener lugar 
entre familias que no tienen parentesco previo y que no son de la misma co- 
munidad. Tales alianzas sin embargo crean futuras posibilidades end6gamas 
para las generaciones que vienen. 

En cuanto a la relacion entre clasificaciones Ctnicas y endogamia, es 
evidente que ni el modelo de la endogamia local ni el de la endogamia de pa- 
rentela son incompatibles con las alianzas inter-hicas, debido a que siem- 
pre existe la posibilidad de establecer nuevas alianzas fuera del marco de la 
endogamia. Como hemos visto, las alianzas repetidas y las reciprocas no re- 
quieren de la existencia de una relacion previa de parentesco-afmidad en la 
generation anterior, per0 si establecen alianzas entre familias que pueden ser 
de diferentes grupos Ctnicos como pueden ser del mismo grupo Shiwiar. En 
el caso de 10s matrirnonios inter4tnicos las familias aliadas mantienen en mu- 
chos casos su identidad Ctnica separada, a pesar de estar incorporados dentro 
de una sola unidad matrimonial-social y hasta local. Las alianzas inter-hicas 
son consideradas normales en todo sentido, y cumplen con la funci6n de in- 
tegrar a miembros y comunidades de diferente origen Ctnico dentro de la red 
de relaciones de parentesco-afmidad del grupo Shiwiar. Los contactos inter- 
Ctnicos son de gran utilidad tanto para el comercio como para viajar libre- 
mente a diferentes lugares de la region, y por lo tanto las alianzas matrimo- 
niales inter-Ctnicas tarnbiCn son valoradas como una modalidad de establecer 
estos contactos con diferentes comunidades dentro del sistema social regio- 
nal nativo. La descendencia de un matrimonio inter4tnico de ninguna forma 
desmedra la identidad 6tnica Shiwiar de la persona, una identificacion que es 
dada por su participacih en la cultura y sociedad indigena y no por su ori- 
gen genealogico. 

La preferencia por la endogamia local y de Grentela son reales, sin 
embargo, y las estrategias de alianza matrimonial estin dirigidas siempre ha- 
cia la posibilidad de establecer alianzas que pueden ser reciprocas o repetidas 
en la misma o en futuras generaciones. Las alianzas que no caben dentro de 
este molde son las que son de necesidad (por falta de otra pareja mis apro- 
piada) o las que aprovechan de la situacion de una mujer que no tiene padres 
o familiares. 

Por lo tanto, concluimos que la estructura existente de alianzas ma- 
trimoniales es producto de la interrelacion de 10s diferentes modelos ideales 
anteriormente expuestos con las diferentes estrategias adoptadas por las per- 
sonas en bhqueda de la maxima ventaja personal, social y economica o poli- 
tics en su matrirnonio. El resultado es un sistema abierto y Ctnicamente ab- 
sorbente de alianzas, donde la potencialidad para las relaciones futuras es tan 
importante como la repetici6n o consolidacion de las existentes. 
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